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Lo quo protanrlo ooto ti.-alwjo oa muy sir19lo: oabor oi lo afi~aci~n 

de Joo~ Vnoconcoloo 011 ol riontido <lo quo 11!11~:::ian oo ol dnico liinistro 

do ;~nlocio!ion (mcto1•toroo) quo :1"x-lco ha ton:!.rlo" (1) oo cio1•ta o .f'oloo 

y por c1u~. Gor:10ntcndo 011ta 1l?irr:1oc:J.~n do \'noconcolos, G~boz Hoblodo ha 

oacritoi 11aunquo no oo acopto riuy litorolr~onto, 110 at1t10 i:my lojoo do ln 

verdad" (2). 

Dobo tom:u•se on cuontn quu Vouccmcoloo ut.il1.za or1 ou af:!.roaci~n ol 

odjetivo n111co on au ocopc1.~n vr!otina, ea decir, cono "aol.o do ou oo

podio"• G.,!:iez lloblodo on au cor1ontario, en cambio, paroco quo lo uoa 

cor10 ain~nir-10 dql 01ljotivo mo¡!or. 

ta pri!?loro rmrto do osta :!.nvoatigaci3n no dediou a roooltor algunos 

roor,oe do litlld.oo do finoloo do la colon~a. 1::0 la ooi:;unda pm·to oo ootu

<lia lo v:!.do y la obro do 2,ucao i\lll)'.l~n y, cm 11J11 partoa rootant1m, 1m 

analiza y oo ori tica lu pol!tica mctnrior alurmn1ota conaiciorllnclola on 

ou conteirto biot~rico, para as! podor valorar la ~ooti~n <lo1 canciller 

y, por lo tanto, pondornr la npini~n <lo Vaaconcolos. 

1..os Motor'lalos consultados no citan con la p1•ocioi~n pooiblo y on 

las citoo y on loa rotorencins oo ha roopotado ou ortograffa ori[)inol. 

Hlhcico, 1'.F., pr:!.rmvm.•o do l99t. 



iiotua. 

(1) Voscrmcolos, ,ron~. "l:11•ovo m.i~torln da Hó:d.00 11
9 EtlicJ.onos DQtoa, 

i10xico 1 193'1, ~¿;. 36?. 

(2) G6l!laz i'.?ob1od1.> 1 r.ntonio. ºIdoa ~' m~rx"lr:!.enoi:'.l do fiM~rior-i" t F .c.:r:., 

:10nco, 1958, (;op. \fl, l'llG· ll~6. 



A la -pohÜ1qi611 i•m·~il rooxicmin 

que con su soculllr y'rloagarroclora 

rniooria oconl5oica ha costeado la 

p..""ivilo1;iada odúcuci611 do loo 

ur1ive1•sitarios, con lo oaperanza 
1 

do podar tenor on el i.'uturo un 

!43xico digno, jUBto y gcno1•oso 

para todofJe 



Capitulo I. 

M~xico a finales de la colonia. 
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En la Am~rica espafiola hubo cuatro virreinatos: Nueva Espafia, Nueva Gra

nada, el Perd y Rio de la Plata. Los virreinatos de Nueva Granada y Río de 

la Plata fueron tardíos y, comparando su importancia econ6mica y política 

con la de los otros dos, fueron marginales. 

Stoetzer observa que tales virreinatos fueron establecidos "sobre la ba

se de dos conceptos medievales típicamente hisp~nicos: fe en Dios y fideli

dad al rey ••• a las coronas de Castilla y Le6n". Tanibi~n sefiala que la incor-· 

poraci6n de las Indias a la Corona de Castilla signific6 que se convertían 

en provincias, no en colonias, y que representaban partes intee;rales de la 

monarquía". En consecuencia, concluye Stoetzer, esto "implicaba el principio 

de la igualdad politica entre Castilla y las Indias" (1). 
1 

Por su parte, Servando Teresa de Mier parece corroborar lo anterior cuan-1 

do escribe: 

"As! pues, como Navarra, incorporada a Castilla era un reino independien-

' te que aun por restituci6n que le hizo Fernando VII despu~s de haber disper

sado las Cortes de Madrid, conservaba su Constituci6n, sus Cortes y su prin-¡ 

cipado soberano, lo mismo eran o son las Indias que a cada.paso llaman los j 
reyes en sus leyes y c~dulas, no colonias, sino nuestros reinos de las In- / 

dias" (2). / 
1 

Cabe preguntar entonces lcu~l era la situaci6n jurídica de las Indias? y, 1 

sobre todo: lpor qu~ se les consideraba jurídicamente iguales a la c,orona 

de Castilla? 

El propio Servando Teresa de M~er consider6 que tal situaci6n obedecía al
1 

hecho de que existía una verdadera confederaci6n entre esos reinos: 

"En el libro XIV de La Historia de la Revoluci6n de Nueva Espafia 

exhibía a la letra las leyes de Indias, c~dulas reales y autoridades, 

por las cuales consta que las Am~ricas tenían una Constituci6n dada por 

los reyes de Espafia, de la cual eran en su virtud reinos independien-
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tes, aunque confederados con ella por medio de su rey en cuanto rey de 

Castilla, quien por lo mismo debía gobernarlos como ~i s6lo fuese rey de 

· ellos pero en calidad de emperador de las Indias ••• 11 (3). 

Ahora bien, Antonio G6mez Robledo ha sostenido que la un16n personal 

dinástica 11era precisamente, en aquel entonces, la condici6n ;jurídica del 

Imperio espafiol11 (4). Como se sabe "existe una uni6n personal cuando dos 

Estados soberanos con personalidad internacional propia están ligados a 

trav~s de este hecho accidental: tienen al mismo individuo como monarca"(~. 

Además, G6mez Robledo escribe: "Importa ag1•egar que la uni6n personal no es 

necesariamente sin6nima de uni6n paritaria, o sea que bien puede el monarca 

comtin se1• soberano constitucional para un ¡:;stado y absoluto para el otro11 (6). 

Mas, confederaci6n o uni6n personal dinástica imparitaria, en todo caso 

el ~ dependía de la fidelidad al rey, entonces: ¿qu~ sucedería si fal

taba el rey?, ¿qu~ sucedería si la condici6n jurídica y ~on ella la igual

dad entre Castilla y las Indias era m0dificada? 

En otro lugar el propio Servando Teresa de Mier lo explic6: 

"Los americanos, siendo igu3les en derechos a los españoles, intentamos 

establecer Juntas y Congresos desde el momento en que loa reyes de Eapafia e 

Indias cedieron a Napole6n ••• Vosotros, los espafioles, hab~is despojado de 

la soberan1a a vuestro rey y as! se ha rompido (sic) el lazo que un1a a las 
• 1 -

Am~ricas y constituido a ~atas en pueblo soberano" (7). 

Para tratar de entender esa modificaci6n debe tomarse en cuenta que, como 

apunta Octavio Paz: 

11Las reformas que emprende la dinastía borb6nica ••• acentdan el 

centralismo administrativo y convierten a la Nueva Espafia en una 

verdadera colonia. El absolutismo de la casa de Austria tenia otro 

sentido: las colonias eran reinos dueños de cierta autonomía y el 

Imperio se asemejaba ¡,¡ un sistema solar. Nueva España, sobre todo 
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en los primeros tiempos, giraba en torno a la Corona como un astro menor, 

mas dueño de luz propia, como las otras posesiones y reinos. Los barbones 

transformaron a Nueva España, reino vasallo, en simple territorio ultramari

no" (8). 

Lucas Alamlin percibi6 y describi6 con detalle esta modificaci6n en e~ 

~ de la Nueva España que significaba para ella una capitis deminutio: 

"El cambio de dinastía en el primer año del siglo XVIII, introdujo en el 

gobierno de España y de sus posesiones ultramarinas grandes ~ importantes 

variaciones, tanto en loa principios políticos como en el sistema adminis

trativo. En vez de muchas naciones independientes, cuyas coronas se halla-
/ 

ban unidas en la cabeza de un solo monarca, loa reyes de la casa de Borbon, 

dedicados ti la Austria en la distribucion que se hizo de los estados de la 

antigua monarquía española por la paz de Utrecht en 1713 loa Paises Bajos, 

Milan, Nlipoles y Cardeña, y la Sicilia al duque de Sabaya; abolidos los fue~ 

ro~ y privilegios de Aragon, Valencia y Cataluña, que en la guerra de aece

aion siguieron el partido de la casa de Austria, no consideraron ! la España 

mas que como una sola nacion, gobernada, por la autoridad absoluta del so

berano, y ti las posesiones ultramarinas como sus colonias. Este nombre que 

Antes de aquella ~poca no se encuentra ni en las leyes ni en las 6rdenes delj 

gobierno, y ni aun entre los escritores que hablaron de Am~rica, vino ~ ser ' 

desde entonces usual ••• " (9). 

La modificaci6n realizada fue etc ;;r:1 significaci6n que, como ha apunta-· 

do Gonzlilez Fernlindez, si "bajo los Austrias la naci6n hacia adn al Estado: 

con los Borbones el Estado quiso fabricarse una naci6n11 (10). 

Ese fue el efecto, o uno de los efectos de lo que Stoetzer describe 

como el "cambio del Estado patrimonial de loa Austrias al Estado moderno de 

los Barbones" (11). 
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Conviene detenerse para indicar los rasgos del Estado patrimonial, toda 

vez que la monarquia española fue un Estado de ese tipo. 

El Estado patrimonial surge cuando en la dominaci6n tradicional, cuyo 

atributo esencial es que el titular del poder es un "se:ñor personal", apa

rece un cuadro administrativo formado por servidores que son fieles· al se

fior. La administraci6n patrimonial tiene lugar entonces porque "patrimonia

lismo significa, primero que .todo, que las oficinas gubernamentales se ori

ginan en la administraci6n de la casa familiar del gobernante" (12). 
1 

· De manera que el Estado patrimonial se caracteriza, segdn Max Weber, por 

el hecho de que desde el punto de vista político 11el gobierno es concebido 

como una extensi6n de la casa real", esto es, el monarca -en este caso

domina "ayudado por sus servidores". Desde el punto de vista econ6mico, im

pera el siste~a mercantilista, en la especial un monopolio comercial (13). 

Dicho monopolio y, en general, toda la ·pol:!tica econ6micia de las Indias 

estaba a cargo de la Casa de Contrataci6n, establecida en Sevilla en 1503, 

aunque su poder disminuy6 considerablemente con la creaci6n del Consejo de 

Indias, que. fue instalado en 1509. 

Probablemente una de las consecuencias de ese monopolio es la que indica 

G6mez Robledo, es decir, el haber "sofocado el desari•ollo de nuestras in

dustrias y prohibido el comercio de las colonias entre s:! 11 (14), lo cual a 

la larga parece haber constituido un 6bice para la integraci6n econ6mica de 

las j6venes reptiblicas, as:! como para la formaci6n de .sus respectivas mari

nas mercantes. 

La administraci6n de ese Estado patrimonial espa:ñol en las Indias estaba 

conformada por los cargos administrativos y jurisdiccionales de virrey, 

capit~n general y presidente de la Audiencia. 



8 

Al lado de estos cargos destaca, por supuesto, la instituci6n del Cabil

do, El Cabildo, el Consejo municipal, fue una instituci6n medieval típica

mente española que Hernán Cort~s y los conquistadores introdujeron en Am~

rica y que pronto alcanz6 su esplendor, ya que ante ~1 se podia reclamar por 

los abusos cometidos por las autoridades. El Cabildo en la Am~rica española 

"representaba aut~nticas pequeñas reptiblicas" porque pas6 de la Peninsulaa 

las Indias con todas sus "tradiciones de autonomía" de tal suerte que, fi

nalmente el "Imperio español estaba erigido de hecho sobre una base federa

tiva" (15). 

El Cabildo naci6 por nombramiento, se desarroll6 por elecci6n, no por 

elecci6n popular, sino por ~ucesi6n y, por lo tanto, su origen y su ac

tuaci6n eran más bien aristocráticos. A pesar de ello, ech6 los cimientos 

de muchas libertades fundamentales, tales como la libertad personal, .la 

inviolabilidad del hogar, la libertad d·e trabajo, la igualdad de derechos 

civiles y politicos y, tambi~n, las bases del progreso intelectual y cien

tífico. Además, fue la c~lula de la administraci6n pdblica española y del 

sistema tributario, especialmente en las Indias, porque en la Pen1ns.ula 11las 

Cortes [Asambleas de representantes-j ten~an el derecho de imponer contribu~ 

ciones en tiempos medievales hispánicos, pero en la Am~rica española ~donde 

las Cortes nunca fueron establecidas- esta obligaci6n fue asumida por el 

Cabildo, ya que esta obligaci6n pertenecía a la comunidad" (16). 

Tal vez por ello Alamán pugn6 siempre por el Cabildo. Alamán entendi6 

que era una instituci6n propia, arraigada fuertemente en la vida social. 

AlamAn, segdn parece, concibi6 al Cabildo como la c~lula de la democracia. 



9 

Tales son, entonces, algunas de las instituciones y algunas de las con

diciones que imperaron en el M~xico colonial, mismas que dejaron su impron

ta en la estructura de la sociedad y con las cuales parecieron haberse es

trellado algunas de las formas políticas y jurídicas que los estadistas im

portaron y trataron de implantar. 

Aparentemente Alam~n vio en esas instituciones y condiciones el germen 

de una ruda elevada forma de vida social. El consideraba que con el tiempo 

evolucionarían y se perfeccionarían. Bastarían reformas mínimas para lo

grar que maduraran y se consolidaran. Pera Alrundn estaba convencido de que 

a· la realidad no había que violentarla y hasta donde puede apreciarse trat6 

siempre de evitar lo que Rubert de Vent6s ha descrito como la contradiccidn. 

entre 11el pa1.s real y el oficial o. decretado" (17). No era la sociedad un ·¡ 
laboratorio experimental en el cual tenían que probarse ciertas novedades 

muy en boga. La sociedad mexicana debería obedecer a su propio ritmo de 

evoluci6n, mas no tenia por qu~ ser empujada, precipitada hacia lo descono~ 

cido y mucho menos por un m~todo violento cuyo efecto primero e inmediato 

era destruirla. 

Alamdn se pronuncia entonces por la _continuidad de la sociedad colonial, 

no por su ruptura. Cre!a en la evoluci6n, no en la revo1uci6n. Su idea de 

la dem9cracia ora cualitativa, no cuantitativa. Por eso apoya, segftn creo, 

una ªºEhocracia, un gobierno de gente apta. 

Teniendo todo lo anterior en mente se puede empezar el estudio de la 

obra de un canciller mexicano: Lucas Alamán. 
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De Lucaa Alarnlln ha oacrito Groen quo i'ue 11el hombro mAs creativo y 

experto ( 11skilli'ul11 ) de su tiempo" (1). ·Por su part~, Ferrar del Rio, 

otro de sus bi6eraf'os, apunta lo siguiente: "Hijo de padre navarro y de 

madre oriunda de ilustre familia de Ocaña naci6 el 18 de octubre de 1792 

en la ciudad de Guanajuato ••• y con muy decente fortuna ••• 11 (2). ValadAs 

transcribe la partida de bautismo que consta en la foja 171 del.libro 

de administraci6n de la parroquia de Guanajuato, ea a saberl 

11l':n el afio del Sefior de setecientos noventa y dos, a veinte de Octu-

. bre, en esta Santa Iglesia Parroquial de Guanajuato, yo el Dr. D. Manuel 

de Ql!esada, Cura y Juez EcJ.es:l.t!stico do esta ciudad y su partido, bau• 

ticA solemnemente, puse Oleo y crisma, y por nombro Lucas Ignacio JosA, 

Joaquín Pedro de AlcAntara, Juan, Bautista Francisco do Paula, a un in.,¡,_ 

fnnte español, de.tres d!as, hijo leg1timo de D. Juan Viconte AlrunAn y 

de Dn. Maria J.gnacia Escalada; i'uA su padrino n.· Toctds de Alar.tAn, a 

l'!.uien advert1 el parentesco espiritual y la obligacH!n Lle enaefiar al 

ahijado la doctrina cristiana" (3). De manera que 11Lucas Alamtln y Esca

lada naci6 en Guanajuato en octubre 18 de 179211 (L•). 

Juan Bautista Alamlln, uno de sus hijos, public6 en 1854 Ltnos apuntes 

para la biograf!a de don Lucas. 'All!'dice que: 11Tenie11do Alamtln la edad 

necesaria para comenzar su educaciOn, fu~ puesto A aprender las primeraa ' 

letras en la amiga de Doña Josefa Camacho, en la callo de los Pozitoa, · 

y despu~s aprendiO ! oscril>i.r, siendo su maesti•o Pr •• Tos~ de Snn Jer6-

nirao, en la escuela de Bel~n ••• Despu~s de estos primeros rucli.mentos pas6 

Alamtln d estudiar el latin con el preceptor D. Francisco Cornelio Dios

dado ••• so ,dedic6 al estudio do l~s matorntlticns bajo la direcci611 de D. 

Rafael D!valos" (5), esto dltimo en el Colegio de la Pur!sima Concepci6n. 

El mismo afio que Alamtln nác:t6, fue designado don Juan Antonio de 

Riaño y B!rcena intendente de Gunnajuato. Hiaíio oi•ganizO un<; sociedad 
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en la cual Alam~n "aprendi6 a amar laa lene;uaa, la mtlsica, la pintura, · 

las ciencias" (6). Alamtln snb!a griego, lat!n, franc~s, in~l~s, italia

no y alemAn. Cultiv6 el clllculo aplicado a la gao1notr!a y la c1•istalo

graf1a en el tratado de Hatiy (17Lf3-18.?.2), uno de los croadoros de la 

disciplina, pues don Suan VicAnte Alani~n quiso que su hijo estudiara 

"lJliner!a. Para ello, lo hizo concurrir a la mina de Cata y a la hacienda 

del Patrocinio de HueatrE: Sefioi•a a que aprendiera a benefici~,. metales. 

En 1808 muri6 el padre de AlamAn. Y en diciembre de 1810 doña 'I6nac1a' 

madre de Lucas, se di1'iei6 a la C:ludacl de N~xico huyendo de la i•evolu

ci6n iniciada por Hidalgo. A pesar de su cort2 edad, Alam~n ya ora el · 

· responsable dr.i administrar los nozocios de su casa. En 1811 1\lamAn re

cibi6 el. hl\bito del To:ccer Orde11 de penitencia da San Francisco. En la 

Ciudad de H~xico, a partir da 1812, Alamtln estudi6 bot~n:i.ca con don Vi.O 

cante Ce!'vantea, y Qu!u1ica y !fineralog!a en el Cole6io de Miner!a, sien

do aus maestros en astas disciplinas ,don Manuel Gotero ~ don Andrlls del 

R!o, i•espectivamente. Tambi~n praci:ic6 Alam~n el dibujo. 

Ala111An fue un hombre activo e inquieto. Conoci6 a don Rafael Jimeno, 

director de pintura de la Academia de San Carlos, quien lo alent~ a Via

jar. Tal :i.nquietud se aviv6 con las lecturai:; que Alrimlin hac!a. Para su 

v-laje don Lucas se prepar6 intensamente en el eotuciio de las ciencias 

naturales y las lene;uas extranjeras. 

Bajo pseud6n:J,mo, pttblic6 Alamt!n 11on 1812, en el Diario de l·!llld.co, un .1 

articulo poniendo en rid!culo una impugnaciOn absurda del sistema ele 1 

Copllrnico 11 (7) dato quo muest:ca c6mo J\laman supo conciliar su fa religio-
1 

aa con su eap!ritu cient!fico. 

Finalmente, 11en enero da 1814 Alamtln oal:l.6 para Europa para.viajar y 

estudiar" (8). T..Lee6 a España el 30 de mayo de 181 IH tenia 22 años. Re

corri6 EspaJa y entahl6 una gran amistad con don Pablo la LI.ave y don 
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Miguel Santa l1aria. Luego de acudir a tertulias en aquel pais, march6 

a Francia, en donde prosigui6 estudios de Quimica, Fisica e inici6 sus 

cursos de alem~n. En Francia conoci6 a Servando Teresa de Mier, el aba

te Gr~goire y al Bar6n de Humboldt. L,uego fue a Inglaterra financiando 

a su amigo el padre J1ier. En Londres conoci6 a Francisco Fagoaga con 

quien trab6 amistad. Posteriormente volvi6 a Francia, en donde conoci6 · 

al profesor de Mineralogia Colombelle, con quien dec~di6 ir a Italia, 

luego a. Suiza y despu~s a Holanda y los Pa:!ses Bajos. En marzo 21 esta

ba de nuevo en Francia, lugar en el que estudi6 griego. Entonces, 11re

cibi6 la noticia de la quiebra de Bustillos, en cuyo poder estaban los 

intereses de su familia, que se había podido salvar de la ruina de Gua

najuato y se perdieron en esta ocnsi6n, que le hizo pensar. en aprove

charse de los estudios que hab:!a hecho, planteando en lll~:id.co el m~todo 

del apartado de oro y plata por medio del ácido sulf'ftrico, que se se-
' -

gu:!a en Francia y tl.e que se hacia un sec1•eto11 (9). · 

A la saz6n, Lucas Alam~n "cree, y lo creer~ todav:!a por va1•ios años 

más, que la· vide. econ6rnica de Nueva España no gira ni puede girar más 

qúe en torno del real de ruinas" (10). En Par:!s, Bernardino R-lvadavia 

le ofreci6 a Alam~n el cargo de director de la Casa de Moneda y minas 

del Fotos:!, en .América tlel Sur, pero éste reche.z6 el ofl'ecimiento • 

. Ya en Madrid, Alam~n solicit6 ante el Consejo de Indias el lJermiso 

correspondiente para aplicar el método del apllrtado. Regi-es6 a Paria 

para perfecciona1• sus conocimientos sobre esa t6cnica y a9-quiri1• tlcido 

sulfdrico en gran cantidad, así como crisoles. Despu~s de seis años de 

experiencia y estudio regres6 a su patria a la cual lleg6 el 27 de febre

ro de 1820. 

Al respedto, apunta don Antonio Ferrar del Rio: "casi llegaron pare

jos ~ Nueva-España D. Lucas Alaman y el c6digo constitucion-al de 1812, 

vuelto A la vida en 1820, y origen de que alli tornara á arder el fuego 
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de la rebeli6n, mal apagado i•ecientemente" (11). 

En 1820, AlamAn había sido nombrado, a instancias del Virrey Apoda

ºª• Vocal de la Junta de Sanidad. Este fue su primer cargo pdblico. Más 

tarde, se le comision6 para visitar el Apartado. El 18 de octubre se 

separ6 de la Junta y fue electo Diputado para las Cortes de España, por 

la Provincia de Guanajuato y para desempeñar este cargo, se Lraslad6 a· 

Veracruz. LLeg6 a Madrid y el 2 de mayo de 1821 prest6 juramento a las 

Cortes. Con sus discursos, AlamAn empuj6 un proyecto que beneficiaba al 

país minero que era MAxico y, en especial, a una Provincia como Guana

juato, dedicada a esa actividad. Y es que, don Lucas obtuvo un decreto 

· de las Cortes "bajando los derechos A la minería y declarando libre el 

apartado" (12). Su agudeza y sentido comdn son perceptibles en este 

fragmento del discurso que ley6 en la tribuna el 4 de mayo: 

"Se ha llamado la atenci6n de las cortes sobre la necesidad de· fo-

mentar la agricultura y el comercio en Nueva España; pero se ha olvida

do acaso que la fuente de riqueza del comercio y de la agricultura en 

Nueva España, son las minas. Estas se hallan en el estado de mayor daca-· 

dencia. Sin ellas no tendremos nada: no .tendremos comercio, porque no 

habrA con quA comprar los efectos de la tierra; ni agricultur~ porque 

no habrA con qut1 soportar los gastos de sus operaciones" (13). I 

Tambi~n particip6 en otros debates en el seno de las Cortes. De mane~ 

ra que cuando se discuti6 la ley de instrucci6n pdblica, propuso 11el 

establecimiento de escuelas prácticas para la enseñanza de mineria en 

Zacatecas y Guanajuato, as! como pide que los establecimientos litera

rios queden autorizados para establecer (sic) cátedras de botánica y ana-
1 

tomía. Expone tambi~n la necesidad de que en las universidades americanas 

sean enseñadas las leguas indígenas; y logra que se apruebe (sesi6n del11 

de junio) las fundaciones de una universidad en Guanajuato y de dos es

cuelas: .un·a de agricultura y otra de comercio en la ciudad de MAxico 11 (14). 
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Pero lo mAs importante, fue que Alam~n redact6 una exposici6n y varios 

escritos roclomando la independencia de H~Xico. 

Observa Gonztllez Havarro que AlamAn "en ese periodo de su vida actu6 

como liberal; dcspu~s, en su Historia, calific6 de exagerad~s esas pro• 

posiciones y las explic6 como producto del fuego de la juventud y do una 

ima:::inZ)ción viva" (15). 

El Tesorero General del gobierno eapafiol, don Juan Antonio Yandiola, 

ofreci6 a AlamAn algunos empleos; mas, don Lucaa, loa rechaz6. El pri

mero de marzo de 1822, AlamAn se dirige a Par!s y en el trayecto conoce 

a don Manuel Eduardo de Gorostiza, quien mds tarde, cuando AlamAn fuo 

canciller, fungi6 como diplomAtico. 

En Paria, organiz6 un~ Compafi!a mineras 11Vial, AlamAn y Compaii!a", 

con don Nicol~s de Vial y Eydel!n, casado con dofia Asunci6n Baseoco, pa

riente, segdn parece, de don Jos~ M. Bassoco, el autor de la 11Bioeraf!a 

Hecrol6gic.a" de Lucas AlamAn. r.uego se traslad6 a J,ondres, pues estiili6 

que el capital de que diapon!a era insuficiente para la empresa. El ba• 

r6n de Humboldt le recomend6 en una carta a cierto inversionista. Final

mente, despu~s de muchos estuer~os, se constituy6 la Compafi!a Unida de 

Minas. 

11DespuAs de una molesta navegaci~n, arrib6 ••• A Veracruz en Marzo de 

1823, encontrando emprendida la revoluci3n para destronar al Sr. Iturbi• 
" 

de, que se consum6 con la ca:i.da de este jefe y el reatablecim:lento del 

Congresol antes de que AlamAn llegase.A la Capital, en la que hall3 es

tablecido ya el Poder Ejecutivo" (16). 

Efectivamente, como escr:i.be Ferrar del Rioz 11Tan rApidos volvieron los 

sucesores (sic) de la que estaba dejando de ser Nueva-España, que al 

arribar AlamAn A sus costas, despuAs de una corta mansion (sic) en 



18 

Francia ~ Inglaterra para formar compafiias de mirieria, muy fructuosas 

luego, ya Iturbide habia caido del trono imperial, donde sent6 fugaz

mente la planta" (17). 

ReciAn llegado a M~xico 1 Alamán fue objeto de un homenaje por parte 

de la Sociedad Lancasteriana, que lo nombr6 su socio. 

En el año de 1823 Alamán se hizo cargo por primera vez del Ministerio 

de Relaciones Exteriores e Interiores. Es importante señalar que al lado 

de este ministerio, existían las carteras ~e Hacienda, de Guerra y Mari

na, y .de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Resulta indudable que, tanto 

por su amplísima competencia, como pqr el carácter de los asuntos que 

tenia qu~ atender, era el Ministerio de Relaciones el más importante de 

la administraci6n pdblica de aquella ~poca. Para comprobarlo es suficien

te revisar el alcance de la Memoria que present6 Alamán al Soberano Con

.greso Constituyente y que fue leida en la sesión del 8 de noviembre de 

1823 • 

. Tal Memoria consta de 60 páginas. Tiene un preámbulo de un par de 

ginas. En las siguientes, hasta la página trece, se informa sobre el es

t~do de las relaciones exteriores. En la pdgina trece y hasta la 56, se . 

informa de los asuntos interiores .del Estado. Un ap~ndice que aparece en 

las páginas 57, 58 y 59 se refiere tambi~n a asuntos del interior. Se po

drían exceptuar, claro está, las p!ginas 48 y 49, en donde se trata lo 

relativo al comercio exterior. Los rubros en que está dividida la !12!!!2-
~ ilustran 5Uficientemente sobre la competencia material del Ministerio 

a cargo de Alam!n. En la actualidad despachar aquel Ministerio equival

dría, tal vez, a hacerse cargo, toda pro~rci6n guardada, de las actua

les secretarias de1 Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud, Educaci6n, 

Comunicaciones, Comercio, Agricultura, Minas y, además, de la administr~ 

ci6n del Departamento del Distrito Federal. 
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Con respecto de su gesti6n como Ministro de Relaciones, en lo rela

tivo a loa asuntos interiores, remito a la Memoria citada. El hijo de 

Alamán, s6lo menciona los datos siguientes: 

"Muchas e importantes cosas se hicieron en este periodo, en el cual . 

el Poder Ejecutivo y sus Ministros, á pesar de ser opuestos al sistema 

federal ••• dejaron restablecida la tranquilidad y la paz ••• se dictaron 

varias medidas que deben atribuirse exclusivamente á Alam~n, como son 

la creaci6n del Museo y formaci6n del Archivo Nacional ••• hizo que se 

decretasen .fondos para la subsistencia de la Academia de Bellas Artes 

de San Carlos ••• la conservaci6n de la estatua ecuestre de Carlos IV ••• 

y ••• evitar la profanaci6n que se intent6 hacer de las cenizas de Hern~n 

Cort6s ••• 11 (18). 

Renunci6 tucas Alam~n al Ministerio de Relaciones Exteriores e Inte

riores y 11de 1825 a 1829 tuvo sobrada tarea su actividad fecunda con la 

direcci6n de la Compafiia Unida de la Minas de M~xico ••• y con la admi

nistraci6n de loa bienes del marquesado de Oajaca (sic), recientemente 

·fiada á su honradez~ inteligencia por el actual sucesor de HernAn Cor

Ms, el duque de Terranova ~ Monteleone, residente en Palermo11 (19). 

Al fungir como administrador de loa indicados bienes• AlamAn tuvo que 

' hacerse cargo del Hospital de Jes6a9piadosa instituci6n que Cort~a fun

d6. 

Alamán habia contraído matrimonio con la sra. dofia Narcisa García 

Castrillo el 31 de julio de 1823, segdn consta en los documentos que 

posee el Archivo General de la Naci6n (20). 

Valad~s sostiene que el noviazgo había comenzado al regreso de don 

tucas a la Nueva Éspaña y que dofia Narciaa era una mestiza de "tipo Y. 

carácter ••• opuestos" a .loa de Alam~n (21). 
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Por cierto que, seia d1as despu~s de su matrimonio, AlamAn elabora

ba ya, 11de acuerdo con la iniciativa ele don Tadeo Ortiz, un proyecto 

para la colonizaci6n y creaci6n del territorio del Istmo de Tehuante

pec" (22). 

AlamAn, ~esde entonces, al enviar el proyecto al Congreso, llamaba 

la atenci6n del legislador sobre la urgencia de o~-pedir una ley_de co-

1onizaci6n, "pues las ·graves caU!ma y motivos que la reolrunan ••• se 

hacen mayores¡ cada d!a aumentan las pretensiones de contratiatas que 

solicitan ter.renos, y cada d!a crece el ndmero de í'amili.as que se es• 

tablecen en Texas sin regla ni orden conocidos, sin poderse evitar esto. 

ni oorregi1• ya tal abuso" (23). 

En 1829 en Jalapa tuvo lugar un pronunciamiento cuya consecuencia 

f'ue la salida de Guerrero, a la saz6n P.t•esidente de la Repdblica, y la 

deaignaci.6n de Anastasia Buatamante. Al respecto, apunta Green& "el 

papel de AlamAn en la revuelta de Jalapa í'ue prominente, si no exacta

mente incriminante. Considerables evidencias circunstanciales lo aefia

laron como un protagonista en loa eventos" (24). 

AlamAnf'ue acusado en varias ocasiones de·habor oomotidi il:t'.citoa 

durante su gesti6n como servidor pftblioo (25). Las acusaciones nunca 

prosperaron. La m~a conocida de ellas f'uo la, que hicieron en su contra 

loa diputados Juan Alvarez y Jos~ Antonio BarragAn por su presunta par

tieipaoi6n en la muerte rle Vicente Guerrero (26). Segdn Jos3 Anto11io 

BarragAn, hab:t'.a lugar a la formaci6n de causa contra el ex-ministro 

Alam!n, porz 

"lo Haber permitido los asesinatos perpetrados en loa patriotaa D. 

Vice11 te Guer:i:-ero ••• 

2o La concesion ele empleos que se hizo en recompenza del celo con que 

se ejecutaban las ~rdenes sanguinarias del ministro ••• 

3o Haber defraudado el tesoro pl\blico, usando de ~l para pagar trai•. 
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ciones ••• (toda vez que) ••• no hay un solo hal>itnnte de la i•epdblica que 

ignore el contrato celebrado por el ministerio con el infame ostrangoro 

Picaluga, para la aprehension del ilustro general D. Vicente Guerrero 

.por el precio de 50,000 pa.¡ 11 (27). 

Ante esta acusacic5n se dei'ienda Alam~n. Responda a cada uno de los 

cargos. Dirige su exposicic5n al Presidente de la Repdblica1 Antonio 

L8pez de San ta Auna¡ su defensa la clirige al pueblo. En su defensa dice 

AlaraAni 

''HabrA podido rlejarme ai·rastrar por teor!ns, cometer errores, caer 

en equivocaciones, pGro ¿qui~n llstA lib1•e de pade.cerlas, sobre todo en 

un gobierno nuevo, luchando siempre con revoluciones, y caminando sobre 

un terrano movedizo y por todas partes minado por las faccionea? ••• !!2, 

servido· con' celo Y con fidelidad ~ rni patria, he ah! mis prueban" (;!8). 

·Alam~n escribe que la detencic5n del sefior Guerrero 11i'ue cosa inopi

nada y da la cual en nada estab~ prevenido por el gobierno"• 

Por lo tlem~s, el pi•opio Carlos Har!a de Duatamante, contemporAneo 

de los sucosas, cuando anali1:1a cier·to oscr-J.to de Paredes, apuntas 

11En dicho Helllorial se insiste en que el autor de esta c;onvocatori'a 

ea D. Lucas AlamAn, hombi•e :t'atid:Lco pai•a los mexicanos, y qúe trae en 

pos ele s! la memor-la del asesinato de Gue1•1•e1•0¡ idea equivoca, pues 31 

no· tuvo (me consta) parte e11 la perfidia ele P-lcaluga, pues el" proyecto 

se concibic5 y realiz" on secreto por ac5lo al l·linistro Facio 1 y sus 

compañeros lo supieron despu~s da ejecutado" (29). 

De manera que al· "Huevo Be1•nal D1az del Castillo", a Carlos Ma. Bus-

tamanto, "le consta" que Alam~n "no tuvo parto" en el proyecto para 

matar a Guerrero. Este juicio de Bustamante parece ser definitivo y 

eximir de toda responsabilidad a ~ucaa AlamAn, no tanto porqu~ Buata

mante fuera un historiador veraz, sino simplemente, porque no habr!a 
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dejado escapar una oportunidad como esa, la muerte de Guerrero, para 

lanzar toda su invectiva centra don Lucas. 

"Y mientras que el Senado ocup~base de Alamán, ~ste se empeñaba en 

realizar lo que a partir de 1825 hab:fo de ser objeto de sus afanes y 

desvelos: la industrializaci6n de II6::..."ico 11 (30). 

En efecto, Alamán·.fue un fil6sofo empresarial. El tiene la forma

ci6n y, en muchas ocasiones, la visi6n de un economista de nuestro tiám

po. Siempre tuvo un gran inter~s por :tmpulsar lao actividades producti

vasi la minería, la aericultura, la ganadería y la industria. Su preocu

paci6n por el comercio ii:;iternacional y la eficiente distribuci6n en el 

interio1• tambi~n destaca. 

Ocupado en la conducci611 de la Compañia Unida de Minas; en la insta

laci6n en Celaya de una fábrica textil; en su finca de Trojes, misma que 

haM.a adquirido en 1826, por la cantidad de 55 mil pesos; y, además, et1 

su trabajo como apoderado de los bienes del duque de Terranova y Monte

leone, fue llamado al servicio pdblioo nuevamente. Se le pide que pre

sente un plan de instrucci6n pdblica que hab!a elaborado, mismo que, por 

cie1•to, "no ha sido encontrado hasta ahora" (31). 

En 1829 renuncia a la Co111pañ1a Unida de.Minas. Se vale de las hipo

tecas para conse1•var la hacienda de Trojes. Enfrenta problemas para 

continuar loa trabajos de su fábricn. textil. A pesar de ello, se intere:.. 

sa en "el establecimiento de una ferreri·a (rundici6ñJ en el cerro del 

Mercado" (32). 

Las ideas econ6micas de Alamán, a mi parecer, descansan en dos pre

misas. En la ~~ de 1830 escribi6: 

"Un pueblo debe tener a la mira no depender de otro para nada en lo 

que es indispensable para subsistir" • . 
Esta es la primera y· fundamental premisa. La otra ha sido señalada 

por L6pez Aparicio: 

¡¡-
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11Alam~n·fue un perpetuo rebelde ante el destino" (33), es decir, 

un hombre de franca inicie.tiva pr:Lvada y no un individuo sujeto a la 

fatalidad, a lo dado. 

Por otra parte, existe en Alai!!án una rara comb:Lnaci6n del hombre 

intelectual y del ejecutor. En til conviven en equilibrada armenia el 

te6rico y el práctico. Bs "acaso el hombre más equilibradamente com

pleto que ha nacido en Mtlxico", a decir de G6mez Robledo. 

Valad~s ha observado que en 1830, esto es, luego de la. renuncia de 

Alarutin a. la Compañia Unid!\ de Minas, ve a la mineria como una industria 

peculiar. Quiz6.s se debe a que, como apunta el propio Valad~s, en un 

prinier ¡¡¡omento Alaru!ln tiene una fuerte influencia de las ideas mercan

t'ilistasJ tal vez consideraba que la posesi6n de metales preciosos 

constitu1a la riqueza de las naciones. Posteriormente, sin emb~go, 

prefiere la actividad acrr1cola y, sobre todo, la industria (3.5).· Don 

Lucás conoc1a el pensamiento de Adam Smith pero probablemente tenia 

m~s confianza que tiste en la industria. 

Por aquel entonces la agitaci6n era el estado predominante en el 

pa1s. Mora escribe del Plan de Jalapa lo siguientes 

"A i'ines de diciembre de 1829 :ruti lanzado ele .1a silla presidencial 

·el general D. Vicente Guerrero, por dos solas sublevaciones de fuerza 

armada perfectamente combinadas: a saber, la del ejercito de reserva 

acaudillado por el vice-presidente D. Anastasia Bustamante, y la de la 

guarnicion de Mejico cuyo caudillo ostensible futl el general D. Luis 

Quintanar. El lo de enero de 1830 el general Bustamante tom6 posesi6n 

del puesto conquistado y el ministerio qued6 constituido a muy pocos 

días. El gefe ostensible de su politica futl el primer secretario de 

estado y de relacionés interiores y esteriores D. Lucas Alaman ••• Gran-



des obstaculos tuvo esta administracion para ser reconocida por la 

camara· de Diputados del c~~greso general y por las lejislaturas y 

gobiernos de los Estados ••• " (36). 

No obstante esta opini6n de Mora, conviene recordar que el dia 14 

de enero se expidi6 una ley, que a la letra dacia: "Se declara 

justo el pronunciamiento del ej~rcito de reserva en Jalapa el 4 del 

dltimo Diciembre, secundado por la guarnicion y pueblos de varios Es

tados, y en esta capital el 23 del referido Diciembre, pidiendo el 

restablecimiento de la ccimstituci6n y leyes" (37). 

Esta ley contiene, en esencia, los dos primeros articulas del Plan 

de Jalapa·, o sea: 

11Art~ 1. El ej~rcito de reserva ratifica el juramento solemne que 

ha prestado de sostener el pacto federal, respetando la soberanía de 

los Estados y conser~ando su uni6n indisoluble. 

'' 2. El ej~rcito protesta no dejar las armas de la mano hasta 

ver restablecido el 6rden constitucional con la exacta observancia de 

las leyes fundamentales". 

Guerrero se hab!a retirado a Tixtla, su pueblo ~atal. Desde all!, 

se comunic6 con el Congreso, manifestando su voluntad de someterse a 

la resoluci6n que ~ate emitiera. Las dos C~aras expidieron la mencio

nada ley de 14 de enero de 1830. AdemAs, el 4 de febrero de ese año, 

expidi6 el Congreso otra ley que establecia que: "El c. general Vicente 

Guerrero ~iene imposibilidad para gobernar la Repdblica" (38). 

De manera que parece infundada la opini6n.de Mora en el sentido de 

que la administraci6n AlamAn tuvo "grandes obstáculosn para ser reco

nocida, pues fue el Poder Legislativo y no el Ejecutivo el que declar6 

que Guerrero estaba imposibilitado para gobernar y el que declar6 le-
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g1timo el pronunciamiento de Jalapa. Tan es as1 que Justo Sierra, al 
narrar estos acontecimientos escribe: 

"Cierto que hab:!a pretexto para un levantamiento: la autoridad de 
Guerrero era risorosmnente inconstitucional, mas de la misma fuente i1a
c:!a la del vicepresidente Bustan1ante, y por eso l;;::e Cámaras, reunidas 
en enero de 1830, no declararon nula la elecci6n de Guerrero, sino a ~s
te moralmente inhábil para gobernar. Era una farsa legislativa aquella; 
fu~ para el presidente depuesto el principio de una tragedia" (39). 

Como consecuencia de todo, fue titular del Poder Ejecutivo el vice
pres~dente del propio general Guerrero: Anastasia Bustamante. 

¿Qu~ hab1a ocurrido en realidad? Había habido una restauraci6n, tal· 
vez por esta raz6n, el Re¡;istro oficial, creado por circular de la se
cretarla de relaciones de 16 de enero de 1830, con el fin de "que las 
providencias del gobierno, las discusiones y resoluciones del congreso 
y los fallos más notables del poder judicial tengan toda la publicidad 
posible por medio de un peri6dico ofic:i.al", public6 en octubre de ese 
afio que "no se trataba de una lucha de opiniones, ni s:i.quiera de perso
nas, sino de la civilizaci6n contra la barbarie, de la propiedad contra 
los ladrones, del orden contra la anarquía" (40). Dicha f6rmula apare
ci6 otra vez en"El Tiempo", en 181~5. Alli se lJUede leer: 

"Deseamos una monarquía representativa que pueda proteger a los de
partamentos distiintes, como a los cercanos, defenderlos de los salva
jes que los asolan, y extender esas fronteras de la civilizaci6n que 
van retrocediendo ante la barlnwie 11 (L~ 1). 

Curiosamente en ese 1845, Sarmiento, en la _l\rgen tina,. en su "Facundo 
1 . 

Quiroga" tarobi~n opone la civilizaci6n a la barbarie. Probablemente la 
t6rmula flotaba en el ambiente político americano. 
(+) Por lo dem~s, el propio Cfuorroro escrib:t6: "• •• b.rot6 de loa es·c-on
a~ijos el pronunciamiento de Campeche, y sigui6 el de Jalapa •• ,reuni el 
cong1•eso, di~1it1 laa i'ncultados, ae me volvj.eron a repetir y de nuevo 
volvi a renunciar: insisten los pronunciamientos y me pongo a la cabeza 
de una i•espetable di visi6n ... ¿En esta caso, Sefio1•, ser:!a col'dui•a presen
tarse en el campo de batalla con un ej~rcito que se diria lo comprome
t1a a ob1•ar por defender mi cuusa propia? Lejos y muy lejos de mi tales 
ideas, y por consiguiente deb:!a retirarme, como me retir~ a a~uardar 
que lus augustas c~~1al'as se rounieran ;para que decidieran las razones 
v las le es lo ue no es dado a las ba onetas ••• 11 , citado por: Bocane
gra, J.M. "Memor•ias para la historia.de H·xico Independiente 1822-1846", 
tomo II, M~xico, 1892, p~gs. 18 a 21. · 

j 

! 
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En todo caso, el principal Ministerio estuvo a cargo de Lucas AlamAn 

poz: espacio de dos afias. A este periodo Hora J.o ha clenorriinaclo: Hla ad

ministraci6n Alamdn11 (L¡2). Administ!·aci611 a la que Jos~ M. Bassoco, por 

su parte, denomin6: "nuestra edad de oro". Du1•ante ella, Alamdn actu6, 

como escribe Mora: "fundado en el principio ciert1simo de que ~

voluciones no no hacen con leyeE,11 (43). Debido E! su gest~.611 en esta 

adrninistraci6n, Alam~n se convierte seedn Vasco11celos en "el dnico es

tadista que Mt,dco ha producido" (lf4). Y por lo que se :refiere al r~

gir.ien exterior, Alamdn se clesempeñ6 en tal forma que el propio Jos~ 

Vasconcelos, como se dijo antes, lo tiene por 11el dn:!.co Ministro de 

Relaciones qne lí~xico ha tenido" (l¡5). En opin:i.6n de Justo Sierra, en 

cnmbio, la adm1.nistraci6n Alamlln ªera ele un ?Jarcado tono reactor; las 

.clases priv-lJ.er;iadas, los lastimados por la e:c1mlsi6n de los cspafioles, 

loa asustados por las tendencias del ¡¡obierno anterior, se sentian re

p1•¿sentados en ~l y suponían que sus corifeos pl"ocurar:!an centralizar y 

conservar, bajo la n~scara tra11sparente del federalismo, tod~ euanto. en 

el H~x-lco nuevo pudiera sobl'evivir del H~xico colonial" (46). 

Procede, entonces, revisar la sacci6n primera del Hinisterio, rela.;. 

t:i.va al gobierno int~1·ior, pa:r.n conocer la obra ele Alar1~n y tasar las 

ante1•iores opiniones. Por lo que se l'efiere a la educaci6n, escribe 

Juan B. Alr;m~n que don Lucas "deseando rer;ularj_zar la instr11cci6n pd

blir.a propuso un plan por el. cual se destinaba el Colegio Seminario á 

la enseñanza de las ciencias ecJ.esi~sticas, confo1•me ~ su instituto¡ el 

de San Ildef'onso, .1 la de derecho, cien ciéis poli tic as y econ6micas y 

literatura cH1:;ica; ·el de i"iinc¡•la, .1 la de las ciencias fisicas y ma

te11ltticCts, •• y por ultimo (sic) el de San Juan de Letrán, quedaba des-
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tinado d las.ciencias m~dicas ••• se ocupt5 con erapefio en plantear una 

escuel,a de artes niectinicaa, ti la que se asignaron fondos; pero no lle;. 

gt5 d establece1•se11 (47) • 

Atiende Alam~n la justa demanda de unos ciudadanos en el sentido de 

que la.biblioteca de la Universidad Nacional "no se abre todos loa 

dfas en las horas que debe verificarse" y dispone, por otra parte1 que 

se aumente el sueldo a los profesores del Cole6io de Miner!n (48). 
Lo anterior es parte del plan de Alam~n para la educacit5n GUperior• 

. Pero se ocupa asimimno de la inst1•uceit5n pt'lblica. í'.:n la Memoria de 1830. 

se puede leer este p~rraio: 

"La instrucci~n primaria eXi5e toda la atenc:J.6n del gobierno, ha

ciendo falta en ella no st5lo reglamentos generales para que se dispen

se con unii'ormidad 1 sino lo que ea ml\a esencial, libros elementales 

en que .los nifíos aprendan. princip:l.oa al5lidos' tanto en J.o religioso 

como en lo civil. La educaci6n aoral y pdblir:a clebe ser el objeto im!"' 

portante de la ensefianza p4blica y no at51o la mercanc!a de la lectura 

y ~aoritura. Sin estos libros, reducida la juventud que sale de las 

escuelas a la lectura de las produ~ciones do nuestras prensas, que 

andan m~s comdnmente en laá manos del pueblo, y que son tan aptas para 

corromperlas, haci~ndole perder todo respeto a 3.aa autoridades y aun 

a la mo~al y decanclia pdblica, la inatrucci6n que se le proc111•a es m~a 

bien un funesto presente a ella misma y a la sociedad de que va a hacer 

parte" (49). 
1 

Alam~n distinzue, en el ~rrafo transcrito -a lo que parece-, la 

instrucci6n de la educaci6n~ cato es, la mora transmiai6n de informa-
' ci~n que supone ta· primera, de la :f'ormaci6n humana integral, esencia 

de la segunda. 
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Si Green considera que eu la etapa de 1823 e. 182.5 11la Educaci6n 

ocu:pabu Ullél poaici611 central e11 el esquema de Al"'mt.n para H~xicoir (.50), 

en el ¡;iedodo 1830-rn32, os tlec:!.r, durant~ la 11adl.'linistraci6n Alam~n" 

la <:duc~1ci~11 pareci(l se¡;u5.r ocU:!;lan•lo el lugar m§s importante en au 

proyecte. Alamt!.11 ~1ab1a que un pueblo s:!.11 sducacian, aun cuando tenga 

it1sh•11cci611, es :1?1'.c':!.l prosa <lo extraiias a1mtencias. Ho puede aer un 

:puel;lo r"mlMHlli:e libre. 

Lucas .11.lmn~ii, ror otrn pr.:z-to, cre6 ul 11Hegietro '.;rimcstre 11 , llll pe

ri6rlico cinn H±':l.co y li tcn•a1•io. '.i:anbi~n i7:puls0 el teatl•o en !-16~"i.co (.51) •' 

Ha obr.;orv01do 1f;,lacll!s que, cm 1330, J\lu2i~21 abantlon6 l.:i vieju couce:p

ci6n mercantilisi:'l r:o 1..:i vida econ6r:Jicv. y conside1·~ que 11cl pél1a janiAs 

nodr~ vi1r.!.r su vidn nropia si no convie1•to sus materias p1•imaa an ar

t1culoc :iwnufacturados11 (subrayado m!o), a p::irtir do onton.::os "coni':!a 

en ol podcr!o inclu:Jtl'ia111 moD, coao sostiene el :propio Valad~at 11el 

mayor empeño ele Al.::m1!tn. ore reé1liznz- el pono.;im:Lento de independizar a 

M~xico econ0micauwnto 11 y 11 t"ll oré< el osi'uorzo que pon!a Alam~n on la 

coimtruccrlOn cconOmica d.:i :-i~r.-lco, que 1ogr6 fo1•t11ar un grupo de indua

tl'iéileo rn,c:id .. canos de1 que ::ioixrezali6 dor1 l~steban_ Jm·i;ufü:mo" (52). 

Por cierto que, Gom:~lc~z jfovarz•o seiiala concl:'ei:.:'lmonte de año da 1834 

como el que mff:'CG'. •1101 !::;¡;:~Jio i•adical de FJU :pensaraien·to de la i:iri.lnac!a 

de la m:lnc-:·!a sobro ln inclu.-:>t1•iau (53). Y es que alrededor da uoe afio 

Alam!n sc-: empefí.::i en lle-v<ir a ca1io lo que Valadés . denom='..n6 rm 11ensuoño 

industrialista"• V.:::lacMs oecribe: 

"S:i e11 su priruc1• i::ini.stcrio inam~n hizo todos los csfnorzos J?Ell'a 

lor;rtu- el dcsn1.Tollo de lo 1ninor!n, os qu,: tofü:nr.tc1 c1·o~f! en ln vieja .. 

concepci~n !Jorcantilistci do que el met11l conatitu!a la riquezél de las 

naciones; riera en 1830, ha i·olegado lns miims, -influjo quiz~s del· tra

caao de la Gornpail1a Unida- a sef$unclo t~ru:Lno y con.f'!a en el podo1•!0 
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industrial. Todos sus esfuerzos van encaminados a c1·ear la indnstria 

nacional• piensa en la independencia econ6mica de 11~xico; cree que el 

pa!s jamtis podr.d vivir au propia vida si no convierte sus materias 

primas en art!culos manufacturados•••" (54). 

Y es que fue hasta 1334 cuando 11Alam~n estaba nuevamente en el seno 

de su i'ami'.l.ia", como dice Valad~s, cuando llltdO preocuparse de la in

dustria. Hay quo i•eco1•dar que entre 1830 y 183!~ tuvo lugar ).a fil!!!!!• 
niat!'acien A'.am~n, la persecud.6n n don Lucm-; por su p1•eaunta respon

sabilidad en la muerte de Guo1•rero y el proceso correspondiente del 

cual_ fue absuelto. Do manera que, para el año ele 1835 f'orm6 AlamAn 

ya retirado de la administraci6n pdblica, una compaii!a con ol objeto 

de 03tablecer una !~hrica de hilados y tejidos de algod6n en Cocolapan, 

cerca de 01•izaba y una f'Abrica de hilado de lana e11 Celnya. 

Escribo .Juan Batttista Alamtm que "para 1mlancear en la riqueza pft

blica la decadencia de la rniner!a que consideraba ine\oj.table, se es~ 

i'orz6 en ci·ear ramos producUvoa, dando impulso espocialmonto ll la 

industria y ~ la agricultura. Con tul objeto se erigi6 el Banco de 

Av!o, proponi~ndolo al Cotigreso nuesti•o D. Lucas ••• 11 (55). 

El pr.oyecto se envl6 a la CAmara ele Di.putadas el 5 de julio y fue 

aprobado "ent~ando en vigor el prir.1ero de a~~oato de 183011 (56). El Dlln• 

co se estableciO, segtin réza el 1.u•U.culo 1 de su decreto constitutivos 

11~ra fomento de la il1dustria nacional" (57) • 

El Banco se opor6 doce aiioa y constituye 11la primero instituc:l.6n de 

iome11to del H~xico independiente" (58). 

Con respecto a esta instituci6n, L6pez Rosado opina 1o oi~uiontes 

"Dadas las enormes dificultades con que tropezaba toda emp1•esa en 

esa ~poca, por la inh•nnquilidad pol!tica q110 cono un mnl encl.~mico so 

hab!a aposentado en el pa!s, la obra de8arrollada por el Banco de Av!o 

debe consid<u•a1•oe como r:1erito1•1a" (59). 



30 

El Banco logr6 convertir a la industria textil "en la primera in

dustria manufacturera en la historia del país" ,además, "establec16 el 

primer instrumento para la 1ntervenci6n del Estado en la econom!a" (60). 

Dado que Alamdn promovi6 la 1ndustrializac16n de M~xico, que fue un 

filósofo empresarial, un economista y, a la vez, un estadista partida

rio del humanismo econ6mico y político, Gonzdlez Navarro considera que 

"a don Lucas Alam6n deberá recordársela como uno de los precursores del 

progreso econ6mico de M~xico 11 (61). 

En materia de salud pdblica, Alamán solicitó fondos al Congreso pa

ra combatir una epidemia de viruela que azotaba a la poblaci6n. 

Como estadista, intent6 fortalecer, en medio del caos propio de los 

tiempos difíciles, la responsabilidad civica ciudadana y -en general

la vida política. Para· tal efecto, expide un decreto que imponía multas 

a las. personas que no se presentaran a votar (62). 

Asimismo, lamenta que loa ingresos municipales hayan sido "absorbi

dos por los Estados" de tal suerte que el Ayuntamiento 11ya no a6lo po

lítica~ sino econ6m:!.camente, ha quedado reducido a ser una misera cor

poraci6n que est6 muy lejos de constituir la institución tradicional 

mexicana" (63). 

Alamán consideraba que el Municipio, en tanto forma primera de la 

sociedad civil, debia ser la base de la organizaci6n política nacional. 

Sabia, sobre todo, que el Municipio, más que una simple circunscripci6n 

política es, debía ser, una comunidad de vi.da. Por lo tanto, el gobier

no municipal debería tener autonomía política y, fundamentalmente, debe

ría contar con recursos econ6micos propios suficientes para cumplir sus 

fines. 

Don Lucas remiti6 al Senado una Ley de Repartimiento de Parcialidades. 

Ella concedía el derecho a, los campesinos "dé reclamar tierras. que les 

.habían sido arrebatadas por las haciendas". Al respecto, dice Valad~s: 
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"A este hecho, casi inadvertido en esa ~poca, ahora se le dar!an 

proporciones de pol!tica agra1•ia" (61~). 

Ademtla, en julio de 1830 pudo A'lamAn, finalmente, organizar la Com

pa!l!a industrial ele Celaya, siendo su director y principal accionista•. 

Alamtln sugiri6 elaborar un inventario de la riquez;R nacional. Coh 

este motivo, procur6 "formar una carta geogrtlfica general de la Repd

blica"s tambiAn elabor6 "la primera carta meteorol68'1ca de_M~xico" (6.5). 

Mediante decreto de 2 de.marzo de 1831 dispuso Alamtln la elaborac16n 

de un censo. El Supremo Gobierno de la Federaci6n comision6 al efecto a 

don Antonio JosA Vald~s. Alamtln colabor6 con Vald~s. Este dltimo calcu-

16 que la poblaci6n del Distrito Pederal era .de 2.50 mil habitantes. Y 

que la del pa!s (D.l?., Entidades y Territorios) era de 6 382 264 hab:L- . 

tantea. Alamtln agreg6 una nota de 10 de enero do 1832 con correcciones 

y adiciones y en ella escribi61 11puede con toda probabilidad concluirse 

que la poblaci6n actual de la Repdblica se aprocsima A 7 000 000 de ha

bi tantos11 (66). 

Alamtln reorganiz6 el fondo de las misiones, los fondos piadosos de 

las Californias. 

Eso fue, e¡rosso modo, la obra de la que l.f:i.guél Santa M~r!a y ial 

doctor Hora denominaron la 11administraci6n Alamdn". 

El propio Mora· reprocha a don Lucas de esta forma cuando hace un 

balance de la administ1•aci6n Alam~n z 

11En el programa de la administraci6n Alamtln no entr~ el hacer cesar 

las~ federales (a lo menos que se sepa)¡ las nuevas lejialaturas 

de los Estad;a y sus gobiernos eran tratados con todas las cona:Ldera

cionea que exijian la urbanidad y el respeto; pero las espansiones de 

confianza, la franqueza de la amistad y el carifio, se reservaban para 

las claoea priv~leiüadas .... In fil2!:.Q. era la clase favorita_ de D. Lucas 

Alaman ••• 11 (67). 
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Por su parte, Lorenzo de Zavala endilga estas lineas a Alamán: 

"Este gobierno, que se mantenia en medio de muertes y de sangre, 

necesitaba buscar algunos apoyos ficticios á su poder, y el ministro 

AlamAn, fecundo en este g~nero de pequefias intrigas, propias para deslum-· 

brar algunos dias¡ pero que despues descubren el artificio, el tiempo y 

los desengafios¡ crey6 oportuno distraer la atenci6n de los mexicanos 

con la invenci6n de un pr6csimo desembarco de espafioles para invadir el 

territorio de la repdblica •• ~La otra medida de que este gabinete ech6 

mano para deslumbrar al pueblo mexicano, fu~ la creaci6n del Banco de 

~' que tuviese por objeto establecer en el pais telares y manufactu

ras de algod6n ••• Aqu1 tiene el lector un modelo original de los talen

tos politicos y econ6micos del ministro Alaman. Se comienza formando un 

establecimiento de incierta utilidad, por no d~cir de p~rdida segura, 

por .una bancarrota~ para buscar una aventurada ganancia" (68). 

Finalmente, ·Miguel Santa Maria escribe sobre la administraci6n AlamAn: 

"Los principios que la dirijieron fueron los de timidez unas veces 

y debiles condescendencias otras, entrando siempre en ellos una infusion 

de inclinaciones a conservar invariable el espiritu de antigüedad ru

tinera, y una especie de horror a todo ~o que lleva el nombre de in

novacion. Parece que loa miembros del Gabinete, arredrados (y con ra

zon) por la desenfrenada anarquia y facciones que habian precedido, 

retrocedieron espantados, y no cuidando mas que de consolidar el poder 

de refrenarlas, quedaron alli estacionarios fortificándose con loa dos 

baluartes de la milicia y ~. cuerpos que cuando son escesivamente 

complacidos, haciendo valer su importancia, por natural constitucion se 

sienten irresistiblemente propensos a convertirse de auxiliares en ~rin

cipales.- Asento por maxima fundamental la vaga y trivial repeticion 1 

que las innovaciones deben dejarse al tiempo" (69). 
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Parece desprenderse de estos juicios, que la administraci6n AlamAn 

descans6 en las llamadas clases privilegiadas, ea decir, en el clero y 

en el ej~rcito. Lo mismo piensa Justo Sierra segdn la opini6n transcri

ta páginas atrás. En realidad tales juicios ponen Anfasis en la particip~ 

ci6n del ejArcito en la adrninistraci6n.teniendo en mente, tal vez, 

la muerte de Guerrero. Sin embargo, el propio Mora se encarga de des

lindar responsabilidades. La ~ favorita de Alamdn , escribe Mora, es 

el~· Sin embargo, en este.punto conviene preguntar: ¿habr!a podido 

Alamán ignorar al clero? No hay que olvidar que el peso especifico del 

clero en la sociedad era mucho. Alamán lo sabia. Ese peso se .explica 

por su importancia econ6mica. Alamán explic6 dicha importancia que, 

aunque fue mayor en la Apoca colonial, seguia siendo grande durante las 

primeras dAcadas del siglo XIX: 

"La riqueza del clero no consist:!a tanto en las fincas que pose1a, 

aunque estas eran muchas, especialmente las urbanas en las ciudades 

principales, como Méjico, Puebla. y otras, sino en los capitales impues

.tos A censo redimible sobro las de los particulares, y 'el trAfico de 

dinero por la imposici6n y redenciun de estos caudales, hacia que cada 

juzgado de capellan:f.as, cada cofradia, fuese una especie de banco. La 

totalidad de las propiedades del clero tanto secular como regular, asi 

en fincas como en esta clase de crliditos, no bajaba ciertamente de la 
1 

mitad del valor total de los bienes raices del pais" (70). 

AlamAn, ademAs, estaba preocupado por la educaci6n moral del pueblo; 
1 

sabia de la religiosidad del mismo y del papel que el clero jugaba en 

la ecfocaci6n. 

En otro orden de ideas, comprendi6 Alamán que el paso de la sociedad 

colonial a una repdblica independiente, esto es, de un "reino", de un 

Estado ceµtral a uno federal era una transici6n muy comp1eja y paulati

na. Por ello escribiria m~s tarde, en 1852: 
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"Nuestra suerte en esta parto ha sido bien diferente: la Independe.n

cia se hizo por medios muy diversos que la de los Estados Unidos de 

Norteam~rica y cuando aqu~llos se hallaron constituidos, desde el mo

mento mismo en qtte se encontraron libres, nosotros destruyendo todo 

cuanto existia anteriormente, nos encontramos independientes y en 

anarquia 11 • 

Tal vez por esta raz6n Alamán insisti6 en que debía aceptarse como 

forma de Estado la unitaria o central. Sin embare;o, su "centralismo" 

fue .más político que administrativo. Noriega Cantd lo denomina ~ 

gAneris. Don Lucas Alamlln postulaba la idea de 11una repdblica central 

con cierta amplitud de facultades en las provincias, divididas ~atas 

en territorios más pequeños, para poder hacer el bien local sin los 

inconvenientes de las soberanías de los estados" (71). 

Como forma de gobierno Alamán, estudioso del pSnsamiento pol!tiao 

ingl~s, preferirá la monarquía a la repdblica. Una monarquia constitu

,cional, desde luego .Pero una monarquia constitucional en M~xico, apa

rentemente, era viable entonces y quizás hasta oportuna. Una repdblica 

federal no result6 ser algo tan adecuado a las circunstancias. En "El 

Tiempo", en 1845, expl1c6 A~amán: 

"Deseamos una monarquía representativa que pueda proteger a los 

departamentos distantes, Cümü a los ce1•canos ••• " 

Es· decir, estimaba la monarquía co'nw ·11n·á -{o'rma de gobj.({l.no indis-

pensable para mantener la integridad nacional. La monarquia suponia la 

continuaci6n del Estado central colonial. La forma federal de Estado 

significabá diapersi6n, ruptura de la unidad, tal como oourri6. 

En este sentido ea importante tener en cuenta esta opini6n de 

Gonzdlez Navarroi 
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"El problema no debe abordarse en atenci6n a las cualidades y a los 

defectos abstractos que tenga o pueda tener esa forma de gobierno, sino 

a la prudencia y oportunidad que el establecimiento de la monarqu!a 

representaba en un momento dado. Lo mismo hacían los liberales al admi

rar las instituciones políticas de los norteamericanos" (72). 

Y ese fue el monarquismo alamanista, el equivalente del republicanis

mo propuesto por los liberales, aunque tal vez habia una diferencia: 

Alamán consideraba la monarquía como una explorada forma de gobierno,: 

no como un experimento riesgoso. La repdblica, en cambio, era una aven

tura. La menar.quia era el resultado de una lenta evoluci6n. En todo ca

so, la monarquía como el centralismo, parecían encajar mejor, en opini6n 

de Alamán, con las instituciones heredadas de la ~poca colonial. En la 

base de esta concepci6n estaba uno de sus principios pol!ticos: 

"no es la variaci6n de las formas pol:tticas lo que hace la prosperi

dad de las naciones" (73). 

Todo esto desde el punto de vista pol!tico. Pero probablemente su 

pensamiento econ6mico era similar. QuizAs podr!a res11111irse con esta 

idea de Vasconcelos: 11la Economía cambia, la moral es ábsoluta11 (74). 

Su conservadurismo parece estribar, entonces, en comprender que no 

es con la f~cil innovaci6n, con el experimento siempre atractivo -auli 

que siempr~ riesgoso- como se forja una naci6n, sino con s61idas ins

tituciones que son obra del tiempo y de la reflexiOn. Por todo ello 

Alamán respetaba al clero. Si el clero tenia una.gran importancia so

cial y econ6mica, destruirlo implicub<i lesionar a la sociedad. -Sin 

embargo, lo anterior no significaba que Alamán fuera clerical. Fue un 

hombre creyente: profes6 con orgullo su fe. Pero fue un hombre de prin

cipios, no de prejuicios. No fue un fanático. su rechazo a la Inquisi

ciOn es una prueba de que no se dej6 arrastrar por el fanatismo religio-

so. 
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Retomando la secuencia de los acontecimientos, hay que regresar al 

punto en el que finaliza la administración Alamán. En ese momento tie

ne lugar la acusación a don Lucas por su presunta responsabilidad'en la 

muerte de Guerrero. A Alamán se le buscó y su persecuci6n alcanzó "ex-
. . 

tensión nacional" (75) a decir de Valad~a. El vicepresidente G6mez Fa-·. 

rias destituyó a los ministros de la Suprema Corte y nombró a otros 

que eran adictos a sus inter~ses. Se violó la correspondencia de la 

familia Alamán. La esposa de don Lucas fue objeto de vigilancia. 

Por aquel tiempo, el 22 de mayo de 1833, Lorenzo de Zavala, a la sa

z6n gobernador del Estado de M~xico, expidió un decreto por el que con~ 

fiscó los bienes de Monteleone; desmanteló, además, el Hospital de 

Jes~s, dnica institución que estaba en condiciones, afirma Valad~s, 

"para hospitalizar. enfermos" (76). 

En 1834 Antonio López de Santa Anna ocupa la presidencia de la re

pdblica. Alamán le envia una carta pidi~ndole justicia. A esa carta 

acompaña un ejemplar de su Defensa (77). En tal misiva dice: 

11 ••• no tengo por objeto solicitar por su alto influjo un indulto, 

una arzinist:ta ••• Lo dnico que pretendo es, lo que de justicia se me debe, 
1 

que me juzgue libremente el tribunal que las_ leyes establecieron pa~a 

este fin~ y que cesa (sic) la persecucion que stifro 11 (78). 

Santa Anna, a travAs del Ministro de Justicia, expidi6 un acuerdo de 

, fecha 28 de julio que en la parte conducente establecia: 

11El EXl!lmo. Sr. Presidente manda, por tanto, suspender todas las 

6rdenes de cualquier autoridad que hayan procedido, dadas para la 

aprehensi6n _del exministro D. Lucas Alam~n ••• quedando el dicho ex 

ministro obligado a presentarse para la conclusi6n de su causa" (79). 



37 

Santa Anna r~stituy6 a los ministros de la Suprema.Corte de sus 

antiguos cargos. Alam~n goz6 de libertad bajo cau~i6n. Don Lucas, en

tonces, compr6 una casa en la Ribera de San Cosme. Pas6 una temporada 

·en la hacienda de Atlacomulco, quería recuperar su salud. Y pronto se 

encuentra trabajando otra vez. Insisti6 e11 la mineria y, sobre todo, 

en, la industria textil, trat6 de llevar a cabo su "ensueño industrial" • 
. . 

Se dedic6 también a la agricultura y, por lo tanto, trabaj6 en la ha-

cienda de Trojes. 

El 6 de agosto de 1834 Santa Anna public6, a través del Ministerio 

de Hacienda, un acuerdo por el cual se ordenaba que los bienes del 

duque de Monteleone se le entregaran a Aste. Con ello, Alam~n tuvo que 

administrarlos otra vez. 

E'n marzo de 1835 la Suprema Corte, finalmente, absu.,lve a AJ.amdn. 

Poco despuAs, éste es electo di.putada al Congreso general. por Guana

juato, aunque no participa en la C~mara toda vez que fue objeto de 

ataque~ personales por lo d'e Guerrero, a pesar de que juridicamente 

se demostr6 que no fue culpable de ese delito~ 

El 12 de enero de 1836 muri6 un medio hermano de Lucas AlamAn, don 

Juan Bautista Areche'cierreta, quien habia compuesto unos ''Apuntes his

t6ricos de la.revoluci6n del reino de Nueva España", un documento que 

influirA en ~l historiador Lucas AlamAn. 

Aqui es necesario abrir un espacio para revisar, a grandes rasgos, 

la biografía intelectual de AlamAn;, 

En la evoJ.uci6n de sus pensamientos intervienen factores externos, 

esto es, acontecimientos de la vida nacional y, tambi~n, sus lecturas 1 

y sus r'eflexiones. 
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Como s~ dijo, .los sucesos de 1810 fueron presenciados y padecidos 

por AlamAn. Al resp5cto escribe Valad~s: "Todo aquello produjo en 

Alamán tanta amargura y tanta indignación que al escribir treinta años 

despu~s la Historia de M~xico, no dejar:!.a de condenar 1a violencia des• 

cribiendo la violencia misma ••• 11 (80). 

Justo Sierra, por su parte, apunta que: ''En su primer ministerio, 

Alamdn era un federalista sumamente modei•ado y ten!a plena razón; los 

sucesos poster~ores lo convirtieron en el organizador del partido con

servador" (81). 

González Navarro indica cu~l es la evoluci6n del ideario alamanista: 

11En su pensamiento' se pueden distinpuir varias etapas que coinciden' 

con el cambio de sus intereses y con sus fracasos. Al moderado liberal 

de las Cortes de 1820 sigue un hombre que en todo el periodo que va de 

1823 a 1832 vive un proceso de maduración intelectual, proceso en que 

es manifiesto su empeño constructivo" (82). 

Redondea la explicaci6n de este proceso Alfonso Noriegar 

"este era don Ludas Alamán en las Cortes de España de 1823, a los 

31 años de edad, un liberal moderado, o bien, como ·por mi parte pre

fiero calificar, un liberal ilustrado ••• Este periodo de 1823 es para 
1 

m1, e1 decisivo en el proceso de madurez de su pensamiento pol!tico, y 

pa~a ello influye sin duda su experiencia profesional directa del des-

· envolvimiento de nuestro. proceso hist6rico-pol!tico y la confrontaci~n 

de sus propias y personales convicciones con la realidad"· (83). 

¿C6mo ocurrió concretamente y, sobre todo, por qu~ esa transforma-

éi6n del ideario de Alamán? 

Segdn Noriega Cantd fue porque Alamán: 

"Al igual que su maestro preferido y guia espiritual, Edmundo Burke, 

el choque de sus ideales pol!ticos con la cruda realidad de las ideas 
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revolucionarias y el doloroso proceso de sn implantaci6n y aun de su 

parcial frustraci6n, lo irnpuls6, .ineludiblemente, a sufrir un hondo 

drama intimo y, con ello, a evadirse do la realidad y afianzarse, 

vincularse -de la manera más profunda-, en el pasado, en la tradici6n, 

en las costurnbreA consagradas por el tiempo, en los intereses creados, 

en una p~labra, en los prejuicios. Tales son, para mi, las causas que 

influyeron en el conservadurismo -esencia y rn6dula- de su pensamiento 

en la ~poca de su madurez intelectual ••• una reacci6n conservadora 

-emotiva y racional- de evasi6n de la realidad 11 ( 8Lf). 

Esta es la tesis de Alfonso Noriega. Mas, no resulta tan convincente 

que Alamán haya modificado su pensamiento por una suerte de desencanto. 

Su formaci6n' j.ntélectual tuvo que haber contribuido tambi~n a formar su 

ideario. Además, Alamán !lra un hombre, un ;tipo dice G6mez Robledo, "su

perior" (85). Emerson al referirse a esa especie de hombres los deno

min6 "hombres representativos"., Carlyle los llam6 "loa h~roes". Por su 

parte, Strachey lÓs consider6 11eminentes11 • 

Alam~n, como lo fueron Burke o Metternich, fue una excepci6n. Po

dr!aae. establecer entre los tres una comparaci6n. Se podría escribir 

sobre ellos, como Plutarco lo hizo, una obra, unas."Vidas paralelas" 

sobre estos tres hombres. Compárese, por ejemplo, lo que Bertrand Rus

sell escribi6 acerca de Hettornich con la vida de Alamánz 

"Nacido en 1773 de una r:ntigua familia noble do. Ronania, Metternich 

representaba el tipo intermedio entre el siglo XVIII y el XIX. Su padre 

pierde gran parte de sus posesiones luego de la invasi6n de Alemania 

por parte del ej~rcito revolucionario franc~s, y esta circunstancia no 

acrecienta la simpatía de Metternich por los r~volucionarios. El servi

cio diplomAtico austriaco ••• era la profesi6n natural para el joven ••• ~l 
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no era ambicioso y !Jernmnecia en la vi.da pdblica dnicamente por el sen• 

tido del dober y por el penoso convencimionto do qua los otros ten!an 

necesi<!ad do su capacidad" (86). 

Creo que hay indiscutibles parulelos. Esto <mpl:l.ca, posiblemente, la 

similitud d~ sus ideas, lo parecido que son sus reacciones ante sucosos 

semejantes. 

Conti·~steoe el ideario de AlaruAr,, de Burko y do Hetternich con la 
1 

ideolog!a jacobina, de indudable influencia en HiaponoamArica durante 

la etapa constructiva de la :r.-ovoluci6n de independencia. Hecuerdesa que 

Rouasoau lmb:!a escrito: "ol 01•de11 social constituyo un derecho aagracfo 

que sirve de baso a todoo loa clem~s. Sin embargo, este derecho no es un 

derecho natural: esttl fundado sobre convenc:i.ones 11 y tambi~n: "encontrar 

una forma do aaociaci6n que rlefienda y .Pl'Otojn con la fuerza comdn la 

persona y los bienen de cada asociado, y por lo cual cada uno, uni6ndose 

a todos, no ob&dezca sino a a! mismo y pe~manezca tan libre como antes. 

Tal es el problema fundamental cuya aoluc:l.3n da el Conti•ato Social" (87), 

idea publicada por Rousseau eu 1762. 

Por otra parte, el 26 de agosto de 1.789 se promulgd la ·11neclaraci&n 

de los Derechos del Hombre y rlel Ciudadano", cuyoa dos priaeros art!

culos rezan1 

"1• Los hombres ™11 y parntnnecen libres y con isuales derechos. 

Las distinciones sociales s61o pueden basarse en la utilidad comGn. 

2. El fin de toda asociaci6n pol!tica es la preservaci6n da los 

_naturales o imprescriptibles derechos del hombre. Siendo estos la li

bertad, la propiedl:ld 1 lo se[~u'ridad y la rea:l.stóncia a la opresi6n" (88). 

Finalmente, Vol_ta:i.re en su 11T1•atad~ sobre la intolerancia", con oca

si6n do la muerte de Jenn Calas, escribi~: 11el derGcho natural es el 

que. la .naturaleza indica a todos los hombres ••• ~a derecho humano no pue

de estar basado an nin5d11 caso mAs que sobr~ el derecho natural" (89). 
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Fre11te a estas ideas, ex-lst!an otras que podr!an: co!!!pendiarse en 

"La ConferJi~n de fe presen·tada cor.io r.u:.r;¡orandtm1 secreto al ell!perc.dor 

Alejand:..•o ! de Rusia" el 15 de diciembre de 1820, misma que os obra de 

Hette1•nioll y de la cual ·transcribo estos prolijos pero interesantes 

pl1r1•afoa: 

'IJ.~chando ahora u11 r~p"i,.tlo vistazo a las principales cauoas del pre

sente estado de la sociedad, os necesario señalar de una muy particular 

manera la nociva amenaza de despojarla, de un BOlpe, de las reales ben

diciones, los frutos de la genuina civilizaci6n, y de pel'.'turbarla en 

los medios de su di.sf:r.ute. Esto perjuicio puede sel" r!ascr:i.to en una 

palabra: prosunci~n; el efecto natural tle la r~pida progreai~n de la 

monte humana ~mcia el pol•feccionamionto de muchas cosas. Esto os lo que 

en el preaen·ce 6U!a a tantos indiv:Ld~os extl'aviados, por esto se ha 

convertido en un sentimiento casi universal"• 

M~s adelante, oscl'ibe Hetternich en ese Maruor~mdum: 

111..a religi"n• la mo1•al, el derecho, la econom!a, la pol!tica1 la · 

adminis'cracil1n, todas se han vuelto comunes y accesibles a todos. Bl 
' ' 

conocimiento pr1~ece llegar por inspiraci11n; la experiencia no tiene · 

valor para el hombre p1'1>suntuoso; la ~e no significa nada para ~1 ••• La 

Lay no t:i.ene valor para ~1 1 porque ~i' no con·ti"'ibi.tyl'l a promulgarla 0 •• El 

Poder reside en ~1 mismo; lpor qu~ debe aomoterso a lo que fue dtil 

s~lo para el hombre· privado de luz y conocimiento?.,..La Pl•esunci~n es 
' ' 

para tal hombre la gu!a de sus p1•opias croe;rn:!.as, el ~:;.·bitro ele las 

layas segtln las cuales ~l est~ satisfecho de sobornarse a s! mismo, o 
1 

Para permitir a alg!5n oti•o gobel'.'IHU•ae y gobernar a aus veci11oa". 

Luego Hetternich, en ese documento, expone con sinceridad la des

confianza que tiene en laa teorias y en la democracia; 

"!.'xiste una norma de co11d11cta coman a :l.ud:LViduos y Estados·, esta

blecida ~or la experiencia de los si6los como por la 'de la vida coti-

/1 
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diana. Esta 11orma declara que uno no tiene que aofiar con ref'or~1aa 

mientras est~ ~gitado nor la pasi~n ••• El mundo desea ser gobernado con 

actoa y de acuerdo eon la justicia, no con frases ni teor1as1 la prime

ra necesidad de la sociedad es ser mantenida por una autoridad fuerte ••• 

y no.gobernarse a s1 misma ••• El primer principio que debe ser seguido 

por loa monarcas, unidos como ellos estdn por la coincidonc:ta rte sus 

' deseos y opiniones, es el mantenimiento da la ostabiliclad da las ina• '· 

tituciones' pol!ticas contra la agitaci~n desorganizada que se ha a1lo

derado rle las mentes de loa hombrea; la inmutabilidad de los pr:!.nci1'1oa 

contra la ira en su interpretacian1 y,respeto po:..- las leyoa Vigentes 

~contra el deseo de destr.uirlas11 • 

Finalmente, en la "Circular que onv!a desde Verone: a Austria, nuaia 

y Pruaia para sua embajadores y las otras cortas", techada en diciembre 

de 1822, Metternich, e prop6aito d~ la Santa Alianza cscrib.e estas 11.

neas qua tienen a Hispoi10am~rica como tema i 

11 ••• 1•icas co1.onias se preparan a s1 mismas para ser libres con las 

mismas mdximas con las cuales la metl:'\1poli (l<~spafi~ ha establecido su 

Derecho pftblico ••• 11 (90). 

De esos ~rra:f'os tranac1•i toa pueden extraerse como cónclus:!.ones las 

aiguietrcoaa Metternich detesta las teorlas, los cru:ibios p1•ecipi tados, 

aceloradoa1 sobre todo si son Violentos. Adem~s, no parece tener pre

ferencia por.la educaci6n democrdtica y 1 en gen~ral, 'no parece tener 

un gran sentido democr~tico. 

Por su parte, F~dmund Burke (1729-1797), sigue cowo Hontosquiou Y 

Savigny, una oriontaci6n hist61•ica en el c-1studio clel gsi;ado. Durke par

te de la expe1•iencia y aborrece el tlOfSJ!latismo; no muestra n:tneuna a~• 

patia por la doctrina del cont~ato social tle Rousseau, que convierto al 

Estado an unu 01•e;anizaci611 artificial; el J~stado, :para Burke, ea una 

entidad orgdnica y biol6gica, cuyas ratees se hunden, profundamente, 

1 

l 
11 
: 1 
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en el pasado; es una comunidad estrecha entre los viven y los muertos 

y las generaciones futuras. Tampoco le seduce a Burke la concepci6n de 

los derechos naturales de Voltaire y de la Declaraci6n de Derechos de 

1789, porque convierte a la comunidad en un proceso de fragmentos in

dividuales que conducen a la anarquia. i:iurke, en dltimo t~rmino, no 

cree en las teorías, sino en los hechos. Piensa que el valor de los 

ideales se encuentra, pl'ecisamente, en su aplicacil5n e11 la pr~ctica, 

convirti~11dose en efectivos cuando se les relaciona con la polit:!.ca. 

Detr~s de esta concepci6n pr~ctica sentía BurklO! una c1•eenéia m~stica 

en una ,Divina Provide11cia que rige todos los asuntos humanos. No tiene 

fe alguna en las masasJ su ideal es un Estado regido por una ;-iristodra

cia teri•itorial, que asegure el sistema de propiedad y el res1Jeto a la 

'organizaci6n eclesi~stica. Burke, ademtis, es un enemigo ~ncarnizado de 

la Revoluci6n francesa. Denomina Digesto de anarquia a la Declaraci6n 

de derechos francesa. Critica agudamente las doctrinas de la :Lgualdad, 

soberanía popular y derecho a la revolucil5n. La desigualdad humana, pen

saba Burke, es un imperativo de la Naturaleza; deben dirigir, por ~sto, 

el gobierno, las p~rsonas m~s aptas para el cumplimiento de las funcio

nes pdblicas" (91). 

Burhe, a quien Alam~n ley6 y sie;ui6 en algunas ideas, public6 en 

1756 un trabajo con el cual rebate el cartesianismo de Bolingbroke: 

"A vindication of' Hatural Society or a View of the Miseries and Evils 

Arising to Mankind from Every Species of Artificial Society"• En esta 

sdtira, escrib:Í.6 Burke: "Esta sociedad, fundada en apetitos e instin-

tos natur!!les, y no en alguna instituci6n positiva, la llamai·~ sociedad 

natural". Tambi~n apunt6 en esa obra: 11Si las leyes de la naturaleza 

son las leyes de Dios, 6es consistente con la sabiduría Divlna pres

cribir reglas para nosotros y confiar su cumplimiento al disparate de 

las instituciones humanas?". 



Sobre la · f'Ol"l!la democr~tica de gobiern·o y, cm pru.•ti.c:ular, sob1•e su 

modi:tlidad :..·epttbl:lcana, Bui•ko eacribi6 r 11Una i.-opdblica, cor.10 ha obai:¡,r

vado un antiguo f'il6aof'o, no os una especie de gobierno, sino un ma

gazine rle todas las espec:i.os; on ella, usted encuentra '&oda sue1•te ele 

ellas, y de la peo1• manera (in the woi•o'c fom) 11 (92). 

Pero no ±'ue;•on estas ideao sino las que Burke tenia acoJ.>ca do la 

Revoluci~n francesa laB que interesaron a Alara~11. !~11 1790, BÚrke dijo: 

11el efecto do la liber'l:ad' para los individuos .;is que ellos puodan ha• 

cer lo que les pl~ce ••• Pero la libertad, cuando los hombres ar.tftan on 

·~uerpos, ea poder". Pensaba Bui•ko adcm~s que: "Un ES"t:ado que aarezca 

de los modios p..1ra log:l:'<l!' un cmub:l.o cal:'ece de 1os modios para au con

sorvacilin11, de do;-ide se despr.ende quo 61 acopté1ba y quer!a el camb:l.o, 

dnica:nente quo so nee;aba a acoptar cambios repontinoa, intempestivos o 

logrados por medios violentos toda vez que ~si:os conti•ariaban laa l~

ye's de la fü>.i:llraleza. En efecto, si las leyes htu;mnas extra!daa de 

toor!as, de doctrinas facultaban a las L11'113as 1"'1ra rlerogai• las leyes 

ele la Haturaleza, la 1mbid111•!a Divina era puesta en entredicho ¡lOr 

la raz~n humnna, cosn inconceb:lblc porqno Gignií.'icabu una :tnvorai~n do 

valores y u1¡a act:.tturl contraria a la i•az~n. Las reglas de la sabidur!a 

·Divina pa1•ec!an contener un ritr,10 propio de desa:r.rollo quo hacia evo-

lucionar las instituc:i.ones. La ovo1.uoi6n deb!a ser paulatina, conforme 

con ose dictado Divino. Romper ese ritmo, pretender acelerar los cam

bios era, de nueva cuenta, desafiar la salTldur:ta ele ln naturaleza. Toda 

sociedad evoluciona, se transforma, pero & 1111 ritmo. E11 el fondo de 

esta concepci~n, quiz~s ha.Y una act:ttud determinista. J.radie :puede im

pedir el cambio, pero nadie puede acele1•a1·lo. r.a sabidui•!<i hlll:lana no 

puode, t.a~poco dobe, com1Jotii· con la sabiuux·!a Divina. 
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Burke argumen·taba que quienes criticabau le. monarquía, la tiranía 

de.uno, promovían euf6ricos la tirania de muchos, siendo que ambas eran 

formas desp6ticas. 

Durke, y en esto lo sigui6 Alamlin, consideraba que: "Nada rep1•esen

ta mejor a un Est~do que su propiedad ••• La caracte1•1st:l.ca esencial de 

la propiedad ••• es que es desigual". 

Estimaba Burke que: 

11los pretendidos derechos de esos teGricos (Los ~acobino~ son todos 

extremos¡ y en lu proporci6n como ellos son 'metaf1sicrunente verdaderos, 

ellos son moral y pol!ticameute falsos. Los der'echos del hombre son una 

suerte de~. incapaz de definici6n, pero no' imposible de ser discer

nido ••• Por estos te6ricos los derechos del pueblo son casi siempre .so

f!sticamente confundidos con su poder ••• El. hombre no tiene un dei•echo 

que no sea r.azonable y que no sea para su beneficio". 

De la democracia Burke no se expresaba bien, pues decia: 

11Si,yo recuerdo correctamente, Arist6teles.observaba, que tina demo

cracia tiene muchos puntos de contacto con una.tiran1a. De algo estoy 

seguro, que en una democracia la mayoria de ciudadanos es capaz de ejerw 

citar la más cruel opresi6n sobre la minor1a11 • 

En "A Letter of a Member of the National Assembly, in Answer to Soma 

ObjecÜons to His Book on French Affairs 11 , de 1791, Burke dice: 

"Yo estoy in«lterablemente persuadido de que el intento de oprimir, 

degradar, empobrecer, confiscar, y extinguir a los cabaileros y propie

tarios territoriales de una naci6n, no puede justificarse bajo ninguna 

forma que esta asuma ••• 11 

Tal idea hubiera sido suscrita gustosamente por Met.tern:l.ch ·y por 

Alam~n. 

1 

I 
1 
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Tambi§n en 1791 esc1•ibi6 Burke que "lJOl' una hy ellos j los jac9bi-
, .. 

nosJhioieron dql pueblo SUS :i.guales11 , esto es, nlter>U'Oll artif'i.cial-

ll1onta la natural y necesa1•ia desigualdad. l~sta opinit5n, sin eubargo; 

i'Lte matizada por ,Alamd11 quien siendo ar:i.stoc1•dtico, nunca i'ue 1•aciata. 

Don Lucaa eacribi6: 

11poco pueden J.aa leyes de loa hombres, contra lus do la naturaleza 

y contra el :l.ni'lujo do coatul!lb1•ea y preocupac:l.onea 1nvotei•adas11 una 

:l.dea que sin duda es de estirpe burkeana, poro la matizO y sostuvo 

enf~ticamente que: 

"no hay distinciOn i1'1a ofensiva en la sociedad quo la que nace del 

01•igen do las personasrr. 

GonzAlo:; Hava1•1·0 ha demoatrado cOmo la opinit5n tle Alam~u "de las 

clases populares os· mtfo .sincera que la de algunos do sus m~s ardientes 

adm:l.radoreart (alude con ello a Vasconoelos) y presenta adem~s una ven

taja: don Lucas 11 flo prr-tocup6 por su GUe1•·to 11 , J?Or lu suei•te do esas 

clases, como las denomina UonzAlez navarro. 

Si Burko quer!a un gobierno en manos de una aristocracia terr1tor1a~, 

AlamAn pensaba en un gobierno 1irJ de propietarios sino do personas aptas. 

En mi opini6n, Alamdn so inclinaba no por una aristooi•acia aino por 

una aoJJhocracia. Pr11eba ele ello ei:; que, ele los ricos, Alam~t1 ascrib:i.31 

'.'La clase acomodada·, indiferente de todo lo que no llega a sus in

teresas persomilea, s6lo despierta ai' astl•uenuo de uúa l:'evoluci6n que 

la amenaza con una ruina inmediata y on·tonces, pc1ra salvai-se del nau

fragio, ae echa, como lm sucadido ya en F1•rmoia, en bi•azos del pril!lero 

quo le. dice .Y2.!!~r que yo os l?1•otcge1·~ 11 (93). 

La idea de lo que ho .dono~ins.do .!iQJ2hocracii;: e~ Alam~n, descansa no 

en una distinci~n o desieualdad insalvable como,sor!a la racial, tam-
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poco la desigualdad econ~mica ten!a como efecto la au¡:ierioridad da 

unos con respecto da otros. No. Esas concepcio1wa deterministas, por 

tener.una causa meramente accidental, fueron rechazadas categ6rica y 

definitivamente por Alam~n. La attpcrio1•idad a la cual ~l se refiri6 

siempre descansaba en factores al>sOlUtEl!llente controlables por el ser 

humano, ea decir, su idea de suporioridud atiende a las cualidades mo

rales de una persona. Desde luee:o que, en gran medida, la educaoic1n y 

la ~elib'i6n contribu!an a afirmar ciertos valores hacia loa cuales siem

pre tend!a el hombre bl!E!no. De ah1 que Alrunan insistiera tanto en la 

instrucci6n, en la cducaci6n y en la praservaci6n de loa valorea ~ti-

coa y rclig:l.osos de la sociedad. 

Refuerzan mi au·tcn•ior aae1•to eataa lineas dn Gonz~lez Nava1•ro1 

"no reéonoc!a (Alaml\n) la pretendida :l.ni'erioridad de loa indios 

ni la afirrnacil5n que los españoles lme!an de su superioridad al cali

ficarse de r;ente dn raz15n, corno s:i. los indios carecie~de ellf!"· 

Gonz6lez Havarro ?-ecuerda, ademas, cOrno Alam~nr 

"reprocha a Prescott por· h;;b0r calificado de b~:-baros a los aztecas, 

:!!J qne si la civilizacien de este pueblo no era sernejan_te a la de las 

11.aciones europeas. con los cuales no ten!a comunicac:!.15.n..ftlguna. no ea 

el'lta raz~n su_±'icicn te para calificarlo fle b~rbaro 11 • 

Por si todo lo anterior no baotara, ya incliqu.1 arriba que don Lucas 

Alarn~n en su ~lan ele :!.natrucciOn pdb1:ica, inaisti.15 en la necesidad de 

irnpai·t~.r en la onseñamrn bl\sica cursos de lensuas ind!gonas. J.Jstas dos 

dltirnas opinionos, huy que decirlo, contrastan con las ideas sostenidas 

. llor algunos 1:1lamanistaa, aunque no por Vaaconcelos como se ha querido 

insinuar, pu0s Vasconcelos dijo que dondequiera qua ha habido pil•&iidea, 

arquitectura, ha e~~st:!.do inteligenc:ia superior y filosof!a (cfr. Samuel 

Ramos y Higuel LeOn-Portilla). 
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Burko e11 11An Appoa1. from the lTew to the Old Vfllii;s, i11 Consequence 

oí Some r.ato D;!.scuss:!.ons :!.n Parliament Relativa to the Heflec:t:tons on 

the FZoench Hovolution11 , de 1791, cscribi6: 

11La Pi•ucloncia no os s6lo la p1•it1ora en rango entre las virtudes 

potlticas y morales, muo que olla es ol dil•ector, el re~uiatlor, el 

standard do todos ellas. La Hotai!sica no puede vivir &i.n <lefinici6n¡ 

pero la P1~udcncia eo cautelosa cuando doí'ine11 • 

Do le revo1uci6n y de loa cambios v-.l.olentos escribi6 Burkes 

11Todi:i revoluci.511 contiene en si algo d0 demoniaco ••• ir 

F.n 0sa obi•a tambi~ll apunt6 Burko: 

1'Esas doctr:!.n.~s concornie11tea al pueblo -un t~i~minos quG ellos Í los 

jacobi.noa,! est~n lejos do dei'iirlr con preciaiGn- tienden, en t1i opilli~n, 

a exp1'0E.mr subvorsi611 ••• Por or.ta raz6n, n:l.ne;dn legislador, en ningftn 

por:!odo del mundo, ha puesto voluntar:!.amento el poder activo en manos 

de la multitud ••• Los pueblos son el control natural do la autol•iclad¡ 

pero ejercitar y controlar, a la vcrn, · 013 con'~radictorio e impasible". 

Finalr.iente, iiienaa Durkc qua: 

"Una ve:i.•de.dera n1•istoc1•acia nul:w:·al, no os un inter~s sepa1•ado on 

el Estado, o sepnrable de ~ste. Es una p¡:¡rte esencial integrante de 

todo cuerpo col•1•ectmaente constituido• •• estas 'son las c:i.rcunstanc:l.as 

que forman lo que• yo he llamado una aris·l;ocracia natui·al, sin la cual 

no existe una naci6n11 (94). 

Da mm1era. que, la Hevoluci6n ,;m F1•ancia f'uA 11mia falsa f'ilosoi'!a, 

que pus6 de la acacfomia a lf¡ corten ~· es quo la libertad de los ja

cobinos nsu cien~ia no es liberal, es lll'osuntuosa \~ecufirdeae la 11pre

sunci6n 11 a que aludo Hotter11ichJ iBnorm1cia. Su hume.nismo os 11alvaje Y 

brutal ••• Estos proi'esorea de los de1•ecllos del hombre ast&n tan ocu

pados en onse:ñar a los dcmlis, quo no han tenido t:l.empo ( 11leisure11 ) de 
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élprender algo ellos raismos ••• 11 Además, "un espíritu de innovaci6n es 

generalmente el resultado de un temperamento Ggoista y confinada vis

ta" (95). En estos dltimos puntos, Alamtin parece aoincidir con Bu1•ke. 

En resumen, Alam~n leyO a Burke, aomparti.5 muchas de sus ideas, 

aplic6 algunas. Burke influyo a AlamAn. Pero Alamán no era, ni quiso 

ser, Burke. Lucas A~aM~n conocia el pensamiento y laa instituciones 

inglesas en gen":ral. Arn~iz y Freg habla .de la 11anglofilia11 (96) de · 

Alamán. Pero tambi~n hay que resaltar la actit11d nacionalista que tuvo 

donLuaas. 

No obstante, de acento burkeano es el ''Examen imparcial de la admi- • 

nistraci6n del General Vicepresidente D. Anastasia Bustamante con ob

servaciones gene~ales sobre el estado presente de la repdblica, conse

cuencias que ~ste debe p1•otiuci1'"• un manuscrito in~dito que eatd_en el 

archivo de Salvador Noriega. En ese documento escribi61 

''Esta administraci6n atrozmente calumniada y cruelmente persagui.da 

por sua adverGarios ha sido defend:!.da muchas veces con calor y algunas 

con acierto por varios escritores, pero nunca ha sido juzg~da por la 

calma de la raz6n y la severidad imparcial de la justicia". 

Tambi~n combate alli la práctica que estaba ganando adeptos, consis

tente en .atribuir la soberanía al Poder Legislativo, por ello apuntas 

"La aoberan1a nacional que s'olo reside en el cuerpo toh1l de la . 

nac5.6n y cuyo anico acto sobera110 ha sido darse una Constituci6n •• •" 

Sin embargo, aclara que esa Constituc:i,611 ha sido trasplantada de· una 

realidad ajena. El explica: 

"• •• el espil•it11 de la Constituci6n española se transfundi6 en nues

tra Constituci6n federal bajo la forma de la Constituci6n de los Esta

dos Unidos". 
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Finalmente, Alac4n muootra ol mAa inglAa de loa raagoo de ou pensa

miento cuando sostiene que "'la dnica cualidad positiva que puede existir 

en una democracia y la que m4s seguridades puede dar al ejercicio mode

rado do un poder tan eigantasco ea la propiedad", sobre todo, estima 

AlamAn, aceptando sin conceder, que la sociedad est3 fundada en un con

trato social, como a la saz6n ae.atil'l?laba, pues en ese casos 

"nada ea tampoco mAa conforme con las modernas teor!as, puos si la 

sociedad pol!t~ca no es mAs que una compañia convencional, cada indi• 

viduo debe representar en esta asoc1aci6n segftn el capital que en ella 

ha introducido" (97). 

Desde entonces eso planteaban el Derecho pftblico y la Teor!a econ6-

mica. Aai, John Locke (16.32-1704), en su ".En.sayo sobre el gobierno ci

vil" (1690), escribi6z 

" ••• siempre que alguien saca alguna cosa del estado en que la Na

turalezá la produjo y la dej6 1 ha puesto en esa cosa algo de su esfuer

zo, le ha agregado algo que es propio suyo¡ y por ello, la ha conver-

. tido en propiedad suya ••• el objeto principal de la propiedad no lo cons-O 

tituyen hoy los frutos de la tierra y los animales que en ella viven, 

aino ia tierra misma ••• 11 

Locke agrega que ''la finalidad mAXima 7 princ:t.pal que buscan los 

hombres al reunirse en Estados o comunidades, someti3ndose a un gobier

no, es la de salvaguardar aua bienes ••• 11 Y, ademAs,' quet "la finalidad 

del gobierno no es otra que la <le salvaguardar la propiedad ••• " (98). 

Ea decir, la propiedad privada surge 11cuando al hombre incorpora ala 

trabajo a un objeto determinado" (99) o como apunta Janett 

"Antes·. de 31 a nadie se le ocurri6 fundar la propiedad sino en la 

ocupaci6n o en la lay. Locka avanza en su punto de viat~, considerando 
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la ocupaci6n misma producto del trabajo. El que coge un fruto realiza 

un esfuerzo, un trabajo ••• AdemAs, es bien ev:tdente que el trabajo es 

lo que da su precio a las cosas. Fu~ Locke, antes que Adam Smith, el 

primero en adelantar esta doctrina econ6mica¡ ea decir, lá de que el 

principio o fundamento del valor ea el trabajo" (100). 

Por su parte, Adam Sntith (1723-1790), a quien tan bien conocia 

AlamAn, en "La Riqueza de las Naciones" (1776), expuso su teor1a1 

''El esfuerzo natural que hace todo indiv:tduo para mejorar de contU.

c:l.6n, cuando se desarrolla por los cauces que sefialan la seguridad y 

la libertad, es un principio tan poderoso, que ~l solo, sin otra asis

tencia, suele ser bastante para condic:l.r la sociedad a la prosperidad 

y'a la riqueza, y aun para vencer los obstdculos opuestos por algunas 

leyes humanas poco meditadas ••• " 

Ese esfuerzo natural tiene como fundamento el ego1smo. En 1759, 

Smith,public6 su 11Teor1a de los Sentimientos Morales", en ella dijoz 

"No es la. benevolencia del .carnicero, ·del cervecero o del panadero 

lo que nos ·procura el alimento, sino la consideraci6n de su propio in

terAs". 

Eso en cuanto al m6v:tl de la actividad econ6mica. Acerca del papel 

del gobierno en la vida econ6mica, Smith sostuvo quez 

"El gobierno se verA liberado completamente de un deber, cuya,pro

secuc:l.6n forzosamente habrd de acarrearle numerosas desilusiones, y 

cuyo.dumplimiento acertado no puede garantizar la sabiduria humana ni 

asegurar ningdn orden de conocimiento, y es, a saber, la obl:l.gac:l.6n de 

supervisar la actividad privada, dirig:l.~ndola hacia las ocupaciones 

mAs ventajosas a la sociedad". 
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Lo anterior, segdn el propio Smith 1 tiene una explicaci6n: 

."Segdn el sistema de la libertad natural, el Soberano dnicamente tiene 

tres deberes que cumplir, los tres muy importantes, pero claros e inteli

gible·s al intelecto humano: el primero, defender a la sociedad contra la 

violencia e invasi6n de otras sociedades independientes¡ al segundo, prote-

• ger en lo posible a cada uno da loa miembros de la sociedad da la violencia 

y de la opresi6n de qua pudiera ser victima por parte de otros individuos de 

esa misma sociedad, estableciendo una recta adrniniatraci6n de justicia¡ y· 

el tercero, la de dirigir y mantener ciertas obras y,establecimientes pd

blicos cuya· erecci6n y sostenimiento no puede interesar a un individuo o a 

un pequeño ndm.ero de el.los, porque las utilidades no compensan los gastos 

qut;t pudiera haber hechq una persona o un grupo de ~atas, aun cuando sean 

frecuentemente muy i•emuneradoras. para el g1•an cuerpo social" (101) .: 

Es decir, .Adam Smith proruovi6 la ·1clea del l'~stado "gendarme", del gobier• 

no que Carlyle describ:i.6 como i1anarqu1a m~s un e;uard:i.an del orden". Smith 
. ' 

repudiaba .la economia dirigida porque probablemente intuia que ora lo que 

F.A. von Hayek, el economista austriaco, dos siglos m.§s tarde denom1n61 ''el 

camino a la servidumbre" (102). Y es que' ya se sabe que lo 6ptimo de Estado.·.· 

es lo. m!nimo, como seña1ara Robert Hozick, en su "Anarqtt!a, Estado y- utopia"1 · 

"minimal State11 es lo mejor porque "el mejo1· Gobierno ea. el Gobierno que 

gobierna menos" (103). 

Alam!n sigue tambiAn a Smith, mas no se !Jl'.Opone ser Smith. As! 1 por 

ejemplo, se puede· aprecia1• lcu.§n humano es el capita1i6lllo que Alam~n pro

pone! Don Lucas escribes 

."(de) loa esfuerzos de la f'ilosofia irreligiosa y antisocial del siglo 181 

no qued6 ya otra distinci6n que el dineror buscar1o es el dnico fin de los· 

esfuerzos de todos; ganarlo por cualesquiera med:J.:os se tiene por ·licito" (104)~, 
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aprobadas por los depositarios de la soberan!a, cual es ~l caso de la 

Consti tuci6n de los Estados Unidos de Morteam~rica (107). 

Constituciones impuestas o yuxtapuestao equivale.a decir traoplanta

daa y artificialmente elaboradas, en suma: imitadas. 

Antonio Caso explic6 este ien6meno y lo denomin6 11bovariamo pol!tico", 

un soñarse diferente de como en realidad se es~ tal como lo hiciera la 

hero!na.de Gustavo Flaubert: Ellll!la Bovary (108). 

El resultado de ese implante, sobre todo en el sialo XIX, fue tremen

do pues "mAs que ele hacer leyes do conformidad con los pueblos existen

tes, parecia.que se trataba do hacer pueblos por medio de leyes inven

tadas" (109). 

AlamAn en 1844, en aua "Disertaciones", Tomo to, escribi6: 

"una naci6n tiene una constituci6n <'IUando data consiste, no· en estar 

escri~a, sino en ester radicada en las costumbres y opiniones de todos" 

(110). 

¿Acaao no ea la mi.Bma idea que Jetterson, estadista por antonomáaia, 

transmite a Dupont do Memours en cierta c~ta?, ea a saber& 

"Nosotros, ·toa ciudad.arios de los Estados Unidos somos como usted 

sabe, constitucional y.conscientemente dem6cratas11 • 

Y en otra carta Jefferson eecribi61 
11¿D6nde se halla, por lo tanto, nuestro republicanismo? ?lo cierta• 

mente en nuestra Cona~ituci&n, sino.simplemente en el espiritu de 

nuestro pueblo" (111). 

'AlamAn, como Jetferson pensaba que la Constituci&n debe ser un pro-

ducto, un resultado natural y ~apontftnoo de la vida de los pueblos. 'Es• 
te problema, que es com.ftn al constitucionaliSl!lo del Tercer Mundo, fue 

·descrito magistralmente en un editorial aparecido en el per16dico ala-
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Con i•especto a la mds clara influencia de. Burlte en AlalllAn, un punto 

que destaca es stt respaldo a la propiedad co1110 fundamento y sost6n del 

aist'ema pol1tico. Mas, ea indispensable insistir on que se trata de una 

idea propia de la ~poca. Tal idea, una vez aplicada, genera el sistema 

electoral censatario. 

Se puede decir que existen en el derecho occidontal, desde la Edad 

Moderna, dos sistemas electoralesz el real o censatario y el personal 

o de representaci6n proporcional de la poblaci~n. Esto dltimo se apoya 

"en la calidad de ciudadano que un individuo o)ltiene, generalmente, 

al liegar a cierta edad. El. sistema electoral censatario tuvo su origen 

en la antigüedad grecolatina, pero perdurd de tal modo que, hasta antes 

do·183~, en Gran Bretafia el autragi.o estaba organizado en tunci~n de 

la·propiedad inmueble y, en ¡w.rticular, del impuesto que por ella só 

pagaba" (10,5). 

De manera que el ftnico cargo que ·se puede hacer a AtamAn es el de 

haber estado actualizado. AdemAs, en este punto no difiere de lo que . . . ' 

pro:pon!an loa libe:alee. Todav1a en este siglo Rabasa pugna por el 

sistema censatario. 

Retomando.lo relativo a las obras y las uctividadea de AlamAn, se 

debe recordar que tom6 parte en "la comisi~n- para redimir la moned~ do 

cobi'e y dar al pa!s ún nuevo sistema monetario", tambi&n partic1IJ6'"en. 
t; 

la formaci6n de un proyecto de nueva constituci6ri conocida con.el nombre 

de siete Leyes" (106) • 

Generalmente, las constituciones politicas de M3xico han sido oxdti- · 

caa. Emilio Rabasa las denomin3 "impuestas", para distinguirlas de · 1~.ª 
"eapontAneas", esto es, de las surgidas de la propia realidad que pro

tend!an ~ormar, como la Inglesa, y de las "ratificadas", o ·dea, laa 

•! 
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maniata -''El Tiempo", el s~bado 2l~ de 011ero de 181~6, a pro~sito de unli 

critica a la Constituc16n de 18241 

"Sin embargo al hacer aquella Constituci6n y todas las que han 

soe;Uido, se supuso, harto e;ratuitamente por cierto, que todo ese orden 

de cosas, formado y considerado en 300 aflos, l1ab1a desaparecido como 

por encanto; que la naci6n mexicana se compon!a de ind:Lviduoa que aca- . 

baban de sal:Lr de manos de la naturaleza, sin recuerdos, sin preten

siones, sin derechos anterioroa ••• n:!zose pues, una Conatituci6n sobre 

una base imaginar1.a y todas las revueltas, todas las conmociones que 

desdo entonces se llan sucedido, .una a otra, no han aido otra cosa que el 

choque necesario entre los elementos ficticios de la Constituci~n y 

los elementos que real!liente componen nuestra sociedad pol!tica ••• 11 (112). 

Ese ea, para m!, el inejor anAliais que se ha hecho de la i•oalidad 

pol!tico~conatitucional de M8x1co en el aie;lo XIX. El origen de todos 

loa males del sistema polftico mex1cano, la causa del ch-áma mexicano ••• 
. . 

En 183.5, luego del tracaso del Acta constitutiva de 182h se elabord 

.un docUl!lentoa las Bases para la nueva constituci~n o basos conatitucio

.nales, que 11sepulta:r.oon11 , sezdn la expresi~n de Bustamante,·a la por· 

dem~a defectuosa y artificial forma de Estado federal y, ai propio tiem

po, prepararon el advenimiento de las Sieto Leyes Constitucionales do . . 

1836, cuyo "vercladero autor" f'ue, a dec:Lr de Alfonso IToriogaa Franciséo 

Manuel SAtichez de Tagle, aunque el ideario de AlamAn intluy~ en su ela

boraai~n ( 113). 

La Primera Ley Constitucional se refiere a los derochos dal·mexica

no¡ la Seeunda, rezula el Supremo Poder Conservador; le Tercera, el Po

der y el proceso lezialativos; la Cuarta, el Poder Ejecutivo, el Con

sejo de Gobierno y el Ministerio¡ la Quinta, el Poder Judicial¡ la 

,\ 
;¡ 

. il 
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Sexta• la diviai6n territorial da la Ropftblica y el gobierno :l.nterior 

de suo pueblos y la s3ptim~ Ley Constitucional. regula la refo:l!'llla de 

las Leyes Constitucionales. 

Las Siete Leyoa se cqncluyeron en diciembre de 1836 y en enero. se 

juraron y publicaron. Alam&n intluyc5 porq_ue, como ha escrito Jrorioga 

Cantft 11fu3 Al -Y quizAa s6lo Al - quion i'ormul~ las Bases constituciona

les centralistas" de 1835 ( 114). 

La influencia de Alamdn ea cl.:1ra "en lo que se refiere a la diV1-

si6n territorial del pa!s11 ya qua "propugn6 por un centralismo eui · · 

eeneris.o bien, un federalismo restringido", toda vez quo antes do la 

Ordenanza de Intendentes , oxist!an on la Mueva Espafia 23 provincias y 

en .el sistema establecido por las Siete Leyes se croaron 24 départa- · 

mentos. Tlllllbi3n i11i'llt1e en lo relativo a la organizaci&n y :racultades 

de los Poderes Legislativo y.Ejecutivo. Por lo'que hace al voto pasivo, 

establecen el sistema censatarioa para ser electo diputado so necesi• 

taba, entre otras cosas,.toner un capital de 500 pesos anuales y 2500 

para ser senador;. Para aor preaiclente, la renta deb!a ser de cuatro mil 

pesos anuales. Con respecto al Congreso, se le restringen facultades, 

dej~ndolo las suficientes para "examinar y aprobar las cuentas presen• . 

tadaa anualmente· por el.gobierno y dec~etar los gastos de un afio para 

otro y el modo de clllbrirloa", esto ea, se aseg11ran para el Poder Legis

lativo las llamadas por la Teorta de la constituci~nz "facultades de 

la bolsa", sujetas al principio de anualidacl,. principio que tuvo 

su origen en el Parlamento ingl~s cuyo funcionaruicmto Alallldn conoc!a 

bien. En consecuencia, se aaogura11 para el Congreso las facultades a6s 

importantes del constitucionalismo 1~oderno, las que le perraiten eontro~ 

las al Poder J::jecutivo. Con respecto de ~ato• se establece un sistema 
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para evitar que dicho Poder se exceda en sus f~cultades. Se crea, en

tonces, un Consejo de Gobierno, compuesto por trece consejeros. Por si 

esto fuera poco, en la Cuarta Ley se refuerzan las "facultades de la 

bolsa" por medio de una prohibición terminante para el Ejecutivo, bajo 

pena de nulidad de sus actos1 "imponer por si, d:!.recta o indirectamen

te, contribuciones de ninguna especie, generales ni particulares" (art. 

18, fr. VII y art. 19). 

De manera que si la tendencia es predominantemente presidencial por 

lo que se refiere a la modalidad de la forma de gobierno, le pone un 

freno efectivo al Ejecutivo: las facultades de la bolsa. 

sdnchez de Tagle sig~e estas l~neas trazadas por Alam!n y las in

tegra a las Siete Leyes. De tal manera que, 11las concepciones socio

politicas de Lucas Alamán y Francisco Manuel Sdnchez de Tagle, los dos 

auto~es de dicha Constitución, definieron en una Ley Fundamental, por 

dnica vez en nuestra historia el pensamiento de los conservadores" (115). 

o, como el propio Noriega Cantd ha escrito en otro lugar: 

"Tengo la certeza de que las anteriores notas [las que Alam4n dio en 

las Bases d~l B3i), demuestran que el pensamiento de Alam4n influyc'.5 de 

manera muy importante en la Constitución Centralista y que los autores 

de la misma (en realidad sólo Sdnchez de Tagle la redactc'.5 y no toda la 

comisión como Alfonso Noriega ha demostrad~· actuaron como fieles dis• 

cipulos, de quien sin disputa fue el miembro mds distingUido del Parti

do Conservador Mexicano" (116). 

Ahora bien, esta Constitución centralista obra de los conservadores, 

es la primera constitución mexicana que tiene un catálogo sistem4tico de 

los derechos humanos y, sobre todo, la primera que procura asegurarlos 

a travAs de cierto mecanismo juridico; es decir, se preocupa de garan-

tizarlos. 



58 

En efecto, Isidro Hontiel y Duarte escribiO que: 

"Los primeros pasos dados por el ])erecho Constitucional del Centra

liamo, se encaminaron a sancionar los Derechos del Hombre, como lo 

revela el t!t11lo general de la ley dada el d!n 15 de diciembre de 1835 

••• comparando en este cap!tulo el Derecho Constitucional clel Centra

lismo con las primeras leyea fllndnmontalea de la Fedoraci6n, necesario -

es conceder palma al primero ••• " (117). 

Por su parte, F. Jorge Gaxiola, dice de esta Constituci~n Centra

lista: "ella proclam6 en su Primera r,ey y por primera vez tambi~n en 

M3xico, la existencia de las garantías individuales" (118). 

Por otra parte, como ha observado Nor:l.ega Cantd, en aquella Conati

tuci~n Centralista que establec!a cuatro poderest' el Legislativo, el 

Ejecutivo, el Judi~ial y el Supremo Poder Conservador, ~ste fue la no• 

vedad introdttcida en ese C6digo Pol!tico y tiene ol m~rito de ser "la 

primera instituci6n que surge de nuestro derecho, como gtmrdi~n ele la 

constitucionalidad de las leyes" (119). 

S~nchez do Taglo en su "JJ1.scurso sobre la creaoi6n de un poder con~ 

servador", razona as!1 

"nuestro-estado no es de paz y 6rden habitual, sino frecuent!aimas 

alternativas revolucionarias ••• toda revol.uci6n dd una fuerza sttperve

niente A alguno de loa poderes ••• la eaperiencia de lo pasado nos manda 

establecer un arbitrio capaz, 6 de dar permanencia al 6rden conatitucid• 

nal, alejando las revoluciones, 6 al m~nos de reatableoerlo cuando As

tas acaezcan y lo turben ••• El carn:lno que la comiei6n propone para llo• 

gar t1 oatoa Mrminos, es la croacHn de un podei•. ~.neutro y i•egulador" 

(120). 
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Por lo tanto, en esa Constituci6n, en esao Siete Leye's de 1836 existe 

la preocupaci6n por asegurar, por garantizar por medio de un 6rgano po

lítico los Derechos Humanos. 

Por otra parte, de acuerdo con Noriega Cantd, se debe recordar que: 

"enfrente de las influencias francesas y norteamericanas, que sir

vieron de inspiraci6n ·a los liberales y federalistas, SUB onemigos 000 

se inspiraron,fundamentalmente, en las doctrinas políticas inglesas y 

primordialmente en todo el sector de pensadores políticos que 'derivaron 

de Burke y de Locke 11 (121) de manera que, en 11la Declaraci6n de De

rechos del Mexicano contenida en la primera de las Siete Leyes Consti

tucionales, se inspiraron en el pensamiento político inglAs.de los si

glos XVII y XVIII ••• 11 (122). 

Debo insistir en un punto: no puede sostenerse que tanto Alam!n en 

las ~ del 1835 como S!nchez de Tagle en 1as Siete Leyes se pronun~ 

ciaron en favor de determinado grupo intermedio cuando adoptaron el 

sistema electoral real o censatario, tód.a vez que, .por lo que respecta 

al sufragio, los "conservadores" postularon lo mismo que los "libera

les": la 1nstrucci6n y la propiedad territorial como bases del sistema 

pol!tico electoral. 

En otro orden de ideas, hay que recordar que AlamAn 11acept6 el nom

bramiento como miembro del Consejo de Gobierno" (~23), creado por la 

Constituci6n de 1836 y ocup6 ese cargo hasta 1841. 

AlamAn no tiene capital, no obstante, su esp!ritu empresarial lo im

pulsa, como qued6 asentado arriba, a la construcci6n de ia fAbrica de 

Coco1apan. Adem!s, y a pesar de que la fAbrica de Celaya no avanza, 

piensa ya en una de paños de lana. Alam!n es. incansable. Hizo que el 
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Colegio de San Juan de LetrAn estableciera la primera clase de Econo-

. m!a Pol!tica. En Veracruz, hacia 1837, promovi6 la idea entre los cose

cheros de tabaco de crear un banco nacional; el 4 de abril de 1837, se 

instal6 la junta directiva del banco, de la cual form6 parte AlamAn. A 

los propios campesinos veracruzanoe loa impuls6 para que cultivaran al

god6n y lograran que las autoridades alentaran esta idea al obtener ~na 

reducci6n en loa impuestos para ese producto. Como el prefecto Manuel 

de Segura pidi& a AlamAn que estableciera escuelas para loe hijos de 

los trabajadores, 3ste acced16 y fund6 un plantel educativo para ellos, 

que es segdn creo, el antecedente de las llamadas escuelas articulo 123 

que la Constituci6n de 1917 prev3. C:omo el Obispo de Puebla pidi& a 

Ala~An que el horario de la jornada en Cocolapan fuera modificá~o, don 

Lucaa respondi6 al Jefe de la di6cesis 1 au~orizAndolo pw.•a que formula

ra· un reglamento de trabajo que lo normara. De todo lo cual puede. 

deducirse que AlamAn tuvo una buena disposici6n hacia loa obreros • 

. Hay que anotar quo el "general D. Hicoldo Bravo, siendo Preaident~ 

. interino on 1842, oncarg6 a AlamAn organi~aso la industria fabril ••• A 

-propuesta do la Júnta general de Induatrialos, fue nombrado Director 

general do aquel Cuerpo" (124). 

·En el .Semanario de la Industria Nacional AlamAn hizo suyo un P4-
rrafo da Thiers, quo rezaa 

''En nuestro siglo al poder da la producci6n forma.la grandeza de 

las naciones"• 

Esa era la mentalidad ele Alamtln. Tenia talento don Lucaa para descu

brir las debilidades de su pa!s pero, sobro todo, para encontrarles una 

soluci6n tnmo.diata y viable. Ese detectar y prever, osa intu:Lci6n no son 

comunes. En el Semanario citado oscribi6: 



61 

''El pueblo mex-lcano, activo y laborioso y con genio para las artes 

(industrialos), no las descuida por pereza, sino porque las extranje

ras ocupan los mercados con la ventaja de la baratura que es efecto de 

la mayor prActica, del uso de la raaquinat•ia mds lJertecta, y sobre to

do, de la protecc:!.3n que las artes industriales han debido a todos loa 

gobiernos ••• la abundancia se derramarA por todas partes con la libar-

, • tad comercial que si hoy fuese ilimitada abriría abismos do miseria 

porque las clases iiobres quedarían sin ocupaci6n11 (12.5), 

Dice Ferrar del Rio que 11todo lo relativo A la industria cay3 en el 

mayor desconcierto desde que Alam~n cea6 de dirigir este ramo" (126). 

En 18l1l• AlamAn, ante la Junta General del Ateneo Mexicano, ley6 

un trabajo. Alli dice: 

''En la jnnta general del Ateneo de 18 de febrero de este afio se 

ley6 la propoaici6n siguiente. Persuadi.do de la necesidad de promover 

'el, a~tudio de nuestra historia nacional desde la ~por.a de la conquista 

hasta nuestros dias1 ya puede tratarse libremente esta materia con im

parcialidad, y considerAndola bajo un punto de vista tiloa6fico 1 com

batiendo los errores y preocupaciones que .han difundido la falta do 

conocimientos' y las pasiones ex:l.tadas por circunstancias que feli~ente 

han pasado del todo, propongo al Ateneo hacer diez lecturas sobre las 

materias siguientes. 

"Primeras Consideraciones generales sobre la conquista, causas que 

la impulsaron, medios de su·ejecucion y sus consecuencias tanto en lo 

moral como en lo econ6mico y politice ••• 

"DAcima1 Estado del pais ;para comenzar la guerra en España contra 

Napole6n1 efectos de la caida de la dinastia de norb6n en Espafiaa cau

sas que impulsaron la independencia, que la retardaron y que definiti

vamente la decidieron ••• MAgico febrero 18 de l81flf Lucaa Alaman11 (127). 
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El 9 do abril del mismo afio, ley6 su primoi•a diseJ~taci6n sobre la 

Historia de H~:h"ico. Do ostas lecturas i~esult6 el primer tomo de las 

"Disertaciones"• Luego aparoci6 el segundo. Pero AlamAn interrumpi6 

estas activ:l.dades y en 18!15 comenz6 a organizar el Pnrtido Conservador. 

Por lo pronto, ae fund6 el peril5dico 1'El Tiempo". En esa publicaci6n 

·se fijaron algunas l!neas y con una clara conciencia de la realidad se 

expres6: 

''El remedio que estos maiell (los de l·16~"ico) requieren no puede ser 

otro que acomodar a las instituciones pol!t:l.cas al estado de cosas, y. 

no pretender que lrnJ cosas se amolden a las institucim1es''• 

Lo anterior significaba realiS1110 pol!tico, repudio a las peligrosas 

sirenas del jacobinismo. Despu~s se explic6 lo siguientes 

"Pero si nuestros principios son esencialmente conservadores, no 

por esto pretendemos cerrar la puerta al adelantoprogreaivo que as 

hijo del tiempo y de loa adelantos continuos del espiritu humano" 

lo. que sie;ni:f'icaba: no n la revoluci6n, al can1bio repentino, intem

pestivo, 1rrac:l.onal, v;.olento y artificial que tanto dáño hizo a M8xico, 

Se planteaba algo que se estimaba necesarios 

"Que el Gobierno tenga estabilidad y fuerza para proteger la socie

dad.,. que d~ regularidad al comercio, protecci6n a la industria, que 

desarrolla la/actividad intelectual de la naci6n, y en cuya ordenada 

jorarquia tengan su puesto todos loa hombres eminentes" (128). 

En 184G la D1recci6n de Colonizaci6n absorbi~ a la do Industria y 

el 27 de noviembre Alam~n tuvo que separarse de ~sta. Ocu~ ef:!mera

mente la Presidencia de la Junta superior de Hacienda, por encargo de 

Paredes y Arrillaga, entonces introdujo el sistema m~trico decimal. 
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En mayo ·dos, form6 parte de la Cámara de Diputados, aunque se vio 

obligado a renunciar por temor a nuevas intrigas. Se retir6 de la vida 

pdblica, mas no de la actividad, y el 23 de octubre del propio 18!~6 

comenz6 su 11Historia de M~xico 11 • 

Dio lecciones de griego y lat!n a sus hijos. Para ese año su biblio

teca tenia 3 500 voldmenes. 

Los acontecimientos de esa 6póca eran amargos. Hab!a estallado la 

guerra con los Estados Unidos de Norteam6rica. Una guerra que tuvo como 

consecuencia el que H~xico perdiera m~s de la mitad de su territorio. 

En modio 
1
del caos y a pesar de que tropas extranjeras ocupaban la ca

pital, Alam~n concluye ol tomo to:L"cero de las 11Disertaciones11 • Termina

do este.tomo, emprende la composici6n del segundo de f!U "Historia de 

M~xico". En 1848 inicia la redacci6n del tercer tomo de esta obra. Tam

biAn escribi6 este año la biograN'.a de Carlos Maria Bustamante, quien 

hab1a muerto en septiembre •. En 1849 apareci6 el primer tomo impreso de 

su "Historia de H~xico 11 • 

Conviene en este punto abri:::- un espacio para rastrear en el pensa

miento propiamente conservador de Alam~n, tomando en cuenta lo que ha 

sido.estudiado cuando se expuso su ideario y se vio c6mo, de un libe

ral cioderado en su juventud -que no se opone al federalismo ni al re

publicanismo- se convierte en un partidario del centralismo y de la 

monarquía constitucional. 

Uno de los :primeros trabajos en los que Alam~n usa el verbo conser

var, ea en la "Defensa del ex ministro de Relacionea ••• 11 , compuesta en 

1834. All!, a :prop6sito del partido yorkino y su excesivo crecimiento 

en virtud del sistema de reclutamiento que tenia que otorgaba privile

gios a sus afiliados, concretamente la oportunidad de obtener empleo 

burocr~tico, escribi6 Alamán: 



11El. justo temor que esto (la empleomanía) inapiraba hacia engrosar 

el Partido Escoc6s, no precisamente por el deseo de entrar en sus logias 

un gran ndmero de personas, pero si uniendo a 61 sus votos e interesea, 

los.propietarios y la gente acomo<lada, con lo que en realidad ces6 de 

ser un partido ya que no puetle darse este nombre al conjunto de todas 

las personas i·espetables por su fortuna, educac:!.6n y conocimientos que 

hay en una nac5.6n a qu:i.enes lie;a el pel:l.e;ro coml\n y que no llevan más 

mira que c1mse1•var el orden pfiblico :t: los Principios fundamentales de 

toda asociaci6n política". 

Los días 9 y 10 de enero de 1850, en el diario El Universal, publi

c6 editoriales en los cuales Alamán·expuso parte de su ideario conser

vador. El 22 de enero repiti6 esos editoriales en la tribuna del Con

greso, alli dijo: 

"No nos cansaremos de refutar las opiniones de un partido (los libe-

· rales) que en la mitad del siglo XIX y, en la Repdblica Mexicana, fati

gada de revueltas y ansiosa de tranquilidad, se atreve a manifestar su 

adhesi6n y encomiar como una gran conquista los principios proclamados 

en 1789 ••• conser'vadores se llamaron los que se opusieron a la sangrienta 

propa$anda de aquel atroz republicanismo y 
0

el nombr11 era exacto porque 

.el de sus enemigos debiera ser el de destructores, porque aspiraban a 

regenerar la sociedad por medios b~rbaros derribando todos, los monumen

tos de las ciencias, de la civilizaci6n y de las' artes, borrando la 

historia y las tradiciones y ahoeando en lagos de sangre a toda una 

geneJ:'aci6n inocente ••• nosotros nos llamamos conservadores. ,¿sabéis por 

qué? Porque queremos priméramento conservar la débil vida que le queda 

a esta pobr.e socie.dad, a quien hab~is herido de muerte¡ y después res

tituirle el vigo:r_o y la lozanía que puede y debe.tener y que vosotros 

le arrebatasteis, que nosotros le devolveremos. ¿Lo o1s? Nosotros so-
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mos conservadores, porque no querernos que siga adelante el despojo que 

hicisteis; despojasteis a nuestra patria de su nacionalidad, de sus 

virtudes, de sus riquezas, de au valor,. ele su :f'uerza, de sus esperan

zas ••• nosotros queremos devolverle todo esto ••• El partido conservador 

existo entre nosotros desde que naci~ el partido contrario, destruc~or 

••.el partido conservado1• tuvo bastante fuerza desde au principio.•• 

pero al partido conservado1• no quiso hacer uso de su fuerza en el te

rreno en que so presentaban :ms mlver13.:u•ios, en las intrigas tenabro

Slls de los·cluhos, on las revoluuiones a mano armada, en,los transtor

nos ptlblicos, terreno cmteramente desconocido de sus homtfroa ••• Por eso 

el pa1•tido conservador no ha pronovido n:l.nguna i:·evoluc:l.an ••• por aso 

somos conservadores ••• los hombres dol ru,rtido conservador han figurado 

algunas veces en. la adminiat1•aci~n ptlblica 1 y han eja1•cido alguna l!!,• 

fluencia en los nogocios¡ :pero influir no es dominar". 

Ahora bien, el nt\cleo del progrmm clel P¿¡1•tido Conservador estA con

tenido en la cartll que Alam~n envi6 a Santa Anna 1 y que estll fechada el 

18 de mArzo de 18.53. En esa misiva, consecuencia del Plan del·Hospicio 

de Guaclalajara 1 . Alam~n invita a lo qua ser!a la dltima gasti6n del ''rn4s 

protervo de los mortales", aegdn la expresi~n de Dol!var, gest18n que 

f.inatiz6 -por cierto- con el exilio.de Santa Anna~ quien se embarc6 en 

el Iturbide ol 16 de agosto de 185.50 

En esa carta expone Lucas AlaMlln 11cu~les son las dis1loaici<mes ~n 

que se e11cu3ntra con respecto a V. (Santa Anna) y al p.~:!a, esto que se 

llama el partido conservador". Se le hace saber a Santa Anna que no 

requiere sus servicios una logia sino qu:l.enos 11nos ente11demos y obramos 

.de acuerdo ria un extremo a otro do la i•epdblica ••• como la expresi6n .. 

' abreviada de toda la gante lll'opiotui•ia, el cloro y todos los que quie• 

ren el bien do .'.3U patria" mismos qua "van tlnicar,iente a manifestar a 
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usted cudlea son los pr:i.nc:l.pioa que p1•ofcsa1nos los conocrv~do:r.es y que 

aii;ue por impulso toda ln gente de bien11 • 

A cont:tnuaci6n J\lanitln expone esos p:r:-incipioa ele loa conaorvnclorass 

''Es ol primero conaorva1• la raligi"ll Ct.1Mlica, porque croemos en 
ella, y porque aun cuahdo no la tuv-l~somos por divina, la considerar!

amos como el ~nico lazo comdn que liea a todos loa mo:d.canoe, cuando 

1oa dem~s han sido rotos y corno lo dnico capaz do sontener la raza 

his:)?8noamericana ••• entencloruos tambi~n que os m<moator sostener el culto 

con esplendor, y los bionee ecloai~sticoz ••• pero no os cierto que que

remos inquisici~n ••• Bstnmos dodirlidos contra la fodnracic5n; contra el 

x-epresentativo por el orden de eleccio11ea que so han seguido haeta 

!Jhora (sufragio directo); contra loa ayuntamien"toa electivos y contra 
' todo lo que se llama elecci6n popular ••• creemos necesaria una nueva 

divisi6n terr:!.torial ••• aiondo ~ste el medio inda eficaz :)?8ra qua ln 

iecteraci6n no retoñe ••• !~atarnos persuadidos que n11da de esto lo puede 

,,,. hacor un Congreso, y quisi~ramos que usted l.o hiciese ayudado por con

sejos poco numerosos que preparasen los trabajos ••• 11 • 

Finalmenta, subraya Alamdn las fuerzas vivas que lel!itiman su pro

ceder, esto es, indica lo quo Lassalle denominar~ los factores reales del\. 

podort . 

"Contarnos con la fuerza moral que da la uni:f'o1•midad del Clero, de 

1.os propietarios y rle toda la eente sensata que osM en el miEll!IO sen

tido". 

Por lo demds, en el tomo quinto, capitulo x:i::i:, de su "Historia de 

M~r.1.co", es deair, en nu testamento pol!tico, AlamAn escribi"r 

· 11 conservando todo lo que tiene de ventajoso el nctual sistema y 

solamente suprimiendo lo que es perjuclic:l.nl. y nocivo 11 (1852).· 
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En 184~ el Partido ConGorvador os una realidad. Dicha organiznci6n 

pol:!t:l.ca, la primor.m que tuvo Gn M3xico s61.idoc principios y personas 

capaces y cohcrontcs, contendi6 con el Partido Moderado el 15 de julio 

por s-l Ayuntamicmto de ln Ciudad da M~:rlco. En 111~1 Universal", su 6r

gllno de prensa, el partido del orden expuso tales principios. Entre 

ellos est9: si alguna :!.nsti tucit1n tradicional e:d..ste en M~xico 013 el 

Ayuntamiento, establec:!.do por Hern~n Cort~s. Por lo tanto, "la base 

sobra la ·cual deben erguirse.las instituciones mexicanas es el Ayun

tamiento" (129). 

Con un triunro electoral aplastP.nte, por elecci6n popular log!tima, 

'Alam~n fue nombrado p1•esidente del Ayuntamiento cfo MAxico al i~ual que 

trece notables regidores. El Ayuntamiento, por cierto, ostaba en quie

bra. 

Sin embllrgo, pocos meses dur6 en es·l;e cargo a peoar de las obras 

que proyect6 o r(>aliz6, entre las que destacan: sanear las rentas mu

nicipales, introducir alumbrado de gas, cañer!a subterr~nea, trazo 

. orde11ado ele la Ciudad, alineado de sus calles, promoc:i.r5n de 111edidas 

sanitaria~, .reorzan~zaci6n del poder judicial, mejoramiento cle la ins• 

trucci6n pdblica y del sistema ptmitenciario, r.einocteloci6n de la pri

si6n .y estableCiJ'!liento de talleres en ella, fomento del. teatro, orga

nizacitln del archivo 1nunicipal, cons'i:rucci6n del mercado de Sl:i.n Juan 

para el mejor abasto de la Ci11dad. Todo esto en cinco meseE!. 

Desgracindamonte algunas de estas obras quedaron e11 proyectos. 

Alam~n pidi6 una licencia a la C~ma~a de Diputados el 23 de enero, 

debido a que se le host:1.lizt1, incluso por ol presidenta Jos~ Joaqu!n 

Herrera, y re~res6 a su curul loa primeros dias de abril de 18.50 y 

present6 un.· proyecto de ley electornl. 
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Antes, el 9 de enero, Alam~n escribi6 en "El Un.iversal" un edito1•ial 

que explica -por primera vez- el programa de su partido y por· qui! es 

conservador. No descansa. su fortuna personal declina. El Diputado por 

Jalisco qued6 separado de los negocios pdblicos~ Va a cumplir 60 afias. 

Hace un estudio sob~e un plano de la Ciudad de Hl!xico fechado en el' 

siglo XVI, mismo que habia encontrado recientemente. El 1 de agosto de 

·1851 comenz6 a escribir el cuarto tomo de su "Historia". Por esos afias 

es nombrado miembro de la Sociedad Mexicana de Geograi'ia y Estadistica, 

de la Massachusetts Historical Society, de la Amc1•ican Philosoph:!.cal 

Society, del Institut D1Afrique y es pr;:ipuesto como miembro de la Real 

Academia de Historia. Para el 28 de agosto de 1852 ha concluido el 

quinto.tomo de su "Historia". 

Aqu1 es necesario deteners·e para ex1llicar algunos acontecimientos. 

En 1851 cay6 el presidente Arista y o~up6'.su lugar Juan B. Caballos; 

presidente de la Suprema Corte de Justicia. Caballos, de acuerdo con 

Rabasa: 

"propuso a la Representaci6n nacione.l oti•o golpe . de Estado parla

mentario como el de 1835J quiso que se desconociera y anulara lo .cona• 

· tituci6n de 24 con su acta do 47 y se convocara a un nuevo Canstitu

yente, quiz~ para hacer otra Ley fundamental más moderna que aqu~lla, 

y como se negara el Congreso a tal insinuaci6n, di6 el golpe de Estado 

cl~sico, el de Gobierno, que borra las leyes por acuerdo, del :F:jecutivo 

y pone en receso ~los cuerpos leg:i.slativos con una compañia rle soldados. 

Los diputados no se dieron por vencidos y nombraron otro Presidente de 

la Repdbl:l:ca, y a concluir con este desorden vino la autoridad supre

ma del cuartel, que harto se J1ab:1a 'hecho espeira1·. Un convenio, un acuer

do de soldados sin principios ni preocupaciones legales, resolvi6 poner 
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en la preaidenci.a ~.nter:.tnamonte a otro soldado (Hant1e1 M1.1r!a r.ombar

dini); ao deapidi6 A Coballos, se suspcndiO la Constituci6n y se lla

m6 a Santa Auna ele stt destierro para hacerle pros:l..dento sin Constitu

ci6n, es decir, d~spota" (130). 

En owna: en el pa!a imperaba la anarqu!1.1, el desorden, el cual s61o 

: cl:tsrninuye cuando Santr~ llnna, quien dEioombarca en Veracruz para reunir

se con. comisionar.los de 'codos los part~.clos, asume el mando el 1'1 do mar

zo. 11ntonio H'aro y Trnnariz :ruo comioionndo 1m1• eJ. Partido ConseJ."Vador 

para entregar a Santa J1nna una proclnrrm y una carta, redactadas 2:>0r 

Aloo~n. La aarta, como r;o anot6, esta fechada el 2.3 de marzo do 18.53. i'. 

Gontione el prograaa del Partido Conservador, el cual h.ab!a sido ea• 

bozado por ,nal:l~11 en el editorial traMci•ito ya, clel 9 de enero do 1850 

_y que fue publioado en "El Universal" (131). 

As! ae cumplia el Plan dol Hospicio, elaborado en Guaclfllajara por 

Blancarte en 1852. Alam~n deviene el i:iadre del conservaduriemo moxi-

. cano. 

Miguel Lerdo de Tejarta praaP.nt& a santu Anna una carta que r.ontras

ta con la de AlaraAn. Lerdo ele Tejada pugnaba por la foroa federal de 

_Estado, doc!a que la soluci&n do la c1'i1>"is consist!a en "atender las 

eJcigencias de la opinien lldblica", llamaba la atenaien sobro al llecho 

de que "tres o cuatro quintaa pa1·tea , del terri. torio ( nacior1al j estaban 

sin cultivo11
1 en consecueneiar 

"Lerdo aconsejaba ln refo:t-raa eoon6mica1 supl'asi&n de trabas al 

oomer.c:!.o, mejoramiento cte los. cardinoa de tio1•ra y conceaionos liberales 

MÍ-El ·la conatrucci6~ de f'errocarrilea. Proraocian clo la instrucci~n .. • 

Saneamiento de la administraci~n pdblica. Pero la adrniniat1•aci~n pl\bli• 

ca .!¡_tl~ere tambi~n que el 5obierno r;obiei•ne bien en la nnci6n, procure 
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g_ue respecto del clero oo haean las rof.oroas comreu:tentea aobre alGúncw 

abtmoa que contr:lJmyen n tonar cm la miser:l.a a la clase m~s ini'oliz de 

la sociecfad Y.. a ext1•.:ivinr ami ideas" ( 132). 

Los <icontec:i.minntoo nac:l.onnles, como &e anot6, llevaron a Santa J\nna 

a la Presidenc:ta; de :!.rw1odinto escr:l.bi6 el titular del Ejecut:!.vo a don 

Lucas pro1mn:l.~nrlolo al Ministerio de Helac:ionea. 11A esta IJroposici6n 

cont'eat6 Alam~n indicando que a6lo aceptar1a a11 el caaCI de que fuese 

consti tu1do un min:!.ste1•:!.o homor;~neo 11 ( 133). 

Au11que Santa Anna no sigu:!.6 cabalmente las i•ecomendacionos de 

,AlRmlin en la comvasici6n del minis1:er:l.o, '•ste q1tecl6 integrado po1•1 

r.ucas Alam~n e~1 Holac:!.ones interiores y exterioZ'es, Teodos-!o T,area on , 

Juaticia y nor.;ocioa ecles:LAsticos, en Hacienda Antonio !Ia:.:-o y Tamariz 

y en Guer1•a y Harina Jos~ Harln Tornel (13!~). 

Alam~n hab1.a elaborado un docum:mto el 3 do fab1·e1•0 de 1838 cuyo , 

titulo er&z ''Examen de la Or¡;;anizaci~n General de la Adm:i.11ist1•nci6n 

Ptlblica" ( 135), A1•a el reaul tacto de una comisi~n CJ.Ue ~l proaiditl. All:1 

se asienta que dicho 'erupo "se ha po1•suadi<lo de lo necesidad do empren

der sin1ult~nomnonte ln reforma de todos los i•amos". 

El 17 dt;i mayo de 183.5 , "se promulgm-on las basca i1ara la adininistrac16n 

de la Reptlblica, qtte rmoden concidorarse como oh.t•a suya" ( 136). 

Probablemente para su elaboraci~n, Alati.!ln och" mano de las "Lec

cionGs de Derecho Adl?d..niatrativo" (18.52) de Toodosio !,ares (1.37). 

Con esas bases, Alam~n funda al lünister:l.o de Fomento,· Colom.znci~n, 

Industria y Cornorcio; establece el Consejo de EstadoJ reorgani~a el 

servicio exterior. Propone, por otro lado, una ley de illlprenta. Ad~m~s, 

inici¿;¡ la bio¡;raf1n dol padre Dr. Hanuel de San Juan Gris6stomo Ntljera, 

que quod~ inconclusa. El 1.5 de febrero fue nombrado socio de la Acade

mia, Pontificia de Arqueología de Roma. 
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su salud eot~ quebrantarlo. Su m~c1ico <1.o cnbecoi7a lo ¡•oonr1ie11tln <loo-

canso. Alnnlln signe t:rr-ihl'ljand<:>. Bl! ontmlo :::e a;:.;1•m·n. El dos c'lo jun:!.o de 

1853 a l.:m dos y 11md:1.n do la ramlru¡;mln rme1•0 i•oc1aado ele su í'lllllilin. Sti. 

cad~var :f'ua sepultado en ll1 pHr!'oqn:!.n dol Hoopital de JN;t\s 0 

J,ucns J\lnm1'n, como quad" armntndc, loe.!! a loa mo:¡,'i.cmw:::; un at!lido 

:!.deario qua nparoc'3 1 en 08~11eia, an 01. Ccip1.1:ulo XII, clol tomo quinto 

de au 11H:!.s1:or:l.a de i1~xico 11 • Bn eao Gap!tu2o rlr.scr:!.bc c-il "estado dol 

pa!a rleapu~s de la :tnr\eprmdenc:i.a" • .<>ostlono q_ue FJO!'!a injuoto ntribuir 

a la :!.11deixmdonciR l::: p~rdida do mlls de: ln mit~r::. dol tm::·ri'corio tlGxi~ 

, ·cano y quo ucase eJ. Plan do J:~unla que p1•etondi~ una n011árqn1.R const:I.-

tucionEll con Ituri>:!.de como er11ltlr;:idoi· y el roconcc~.tniento da los t1•os 

earnnt!ns: catoliciclJlo, uni;im! -do espuíiol.10 y c1•iollos- e incleponden-

cia pol!t tea, 11s:!. huM.01•n llegado t\ establecer cm tal co;;io se aonc:ibi~, 

habr!i:, podido preserv.nr ef territoi·io n.:leional do osta c10mnemb1·ocien" 0 

Al m1al:l.zar la forma de Estado federal encuentra Alrimtln que a las 

ventajas efecti.vaa que r1ebi0rR 9roducir BG: le h.::: unido 01. csp!ritu da 

provincialiim:!lo y, sobre todo, lamenta· "la ran1.t1.plic:l.tlad de e~pleoa que 

ella .'!?roporcioua", consideranclo quo H~:dco es uu pa!2 011 el aual 11ha 

prevnlee:tdo la smb:tc:tl5n da obtanerloa 11 toclu voz ciue -como doc!a la 

audiencia ctri 1814- esta forma de Entndo 11hneo quo hoya tantas c:ol•toG 

(poderes lo¡;;islativos) como pueblos, y que :~ea poco ?llenor Cll namoro de 

e;ober11adores Q.l\e el t.l.1~ e;obo:i:-nndo1::", cm ot:i.•ns 1irc~l.;¡brm3t iiorquo ol f'edn

ral:!.smo genera er11i'lcwci il"l!)ro<'!uctivoG y c:mcesivo::i, convj.rtiondo al Go· 

biarno 011 el p:r.:i.nc:i.r,al p¡;¡t:r15n. ?or ello, cxplicm don j,ucos1 ol rd.stama 

fedEJi•al eo 1101 pornir.o do loo oapit•auteo, y el torrar del .cloro y do 

los l'l'OpietEJrioo11 , 

H~s adel::mto, Almn~n so oci.rpa rlel p!"oblGma de la <lauda pftblica ex

terna e interna y opina quo estos asuntos non en 1013 -que "mas deaace1-
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tados han andado los ¡;;ob:iernos :independientes". 

Alam~n estudia el p~pel del ej~rcito en las lechas intestinas del 

pa!e y la situaci"n prevaleciente en aquel tiempo para concltdr que 

"casi todo cuanto ha producido la re11ftblica mexicana, tanto por cuenta 

del e;obierno general como de loa Eotadon y todar.; las deudas que ha con

traído, se han invertido en mantener cone;resos, que no han sabido orga

.nizar de una manara estable y provechosa, y cm arc1ar tropaa para com

batir unas con otras" situac:!.~n que provoc~, dados los planea o conve

nios aie;ni:tdos al ±'in:ü de la contiendu, que las 2)a1•teFJ opuestas se 

unieran tr.nyendo corno conaec11enc:!..a el aumento exorbitante en el nftmero 

de ¡;;eneralea y cf'ic:!..alen. Arlera~o, el oj~rcito fue incn1,m.: de impcdi1' 

funest.na invasiones. Finalmente, los empleos militares, algtinas veces, 

"lla11 sido el p1•0Mio de vergonzosos ae1•vicios11 • 

J,amenta Alamdn al hecho de que ·11~:id.co ca1•ezca dQ una mai•ina m:l.litazo 

y, sobre todo, de una mar:tna rue1•cnnte. 

j,uaeo 1 en un pt!rrafo mey :!..ntorar;~ntc, Alam~n hace un balance de· la 

aituac:l.~n de H~xico; eztud:ia los efectos do la euerra de :!.ndapendoncia 

y arriba a lli co11c1us:i.~n di'¡ que ara ttn nco11tec:l.n1io11to :t11exorab:l..eo Con

dena 110 el f:.ln del 1nov:!..rniento: la inclopcmdencia, sino al medio 11tili• 

zado: la violencia, porque fue la violencia la c.nuoa de muchas desgra

cias. En este p~rrt1fo Hncribe el estadista y al histoi•i.'5.;.rafo& 

"Al ver en. tan pocos afios esta p~rdido. inmensa de terri·l:orio 1 esta 

ruina de la hacienda, dejandc tras do cl. una clouda [;ravoc!sima ¡ eate 

aniquilamiento de un ej<'!rcito ±'loriclo y vaJ3.ente, sin que hayan quedado 

medios de defensa; y sobre todo~ esta cor.1pleta ext:!.nci.511 del ccp!i•itu 

pftbl.ico, que ha hecho desaparecer toda idea de car~cter nacionalr no 

hallando en Vi~jico mejic.:inos, y contom9lando ~ una naci~n que ha llegado 
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de la infancia A la decrepitud, sin haber disfrutado mas que un vis

lumbre de la lozan!a de la edad juvenil ni dado otras señales de vi.da 

que violentas convulsiones, parece que habr!a razen para reconocer con 

el gran Bolívar, que la independencia se ha comprado A coata de todos 

los bienes que la Jllll3rica espafiola disfrutaba, y para dar A la histo

ria de aquella el mismo t!tulo que el venerable Obispo Casas di6 a su 

Historia general de Indias1 Historia de la destrucci6n tle las Indias•I , 

pues lo que ha pasado en M3jico, 11se ha repetido con muy ligeras y tem':" 

porales excepciones en todo lo que fueron posesiones españolas, sin

t18ndose en M8jico los efectos del des6rden de una manera mas dolorosa, 

por tener un vecino podero~o que ha contribuido A causarlos y ha sa

bido aproTecharse de. ellos. Estos funestos resultados han dado motivo 

para discutir, si la independencia hli sido un bien 6 un mal y si debi6 

6 no promoverse. La cuesti6n es ociosa despu4s de consumado el hecho, 

tanto mAs, que nunca estos grandes sucosos son en las naciones resul• 

tado de cAlculos de prudencia, sino efecto de casualidades 6 combina

ciones que estAn fuera de la prev1.si6n humana¡ y el citrso de las cosas 

ha sido tal, que si M3jico no hubiera hecho su independencia en 1821 1 

la habr!a hecho poco despu3s, obligado por las medidas mismas que el 

gobierno espafiol hubiera tomado para impedirla, y todavfa mas por la 

guerra de suceaien, que ha hecho incierto en la metr6poli quien habia. 

de ocupar el trono, hasta que la auerte de las armas lo ha decidido"• 

~ora bien, entre todo~ los des6rdenea una inatituci6n ha permane• 

cido inc6lume1 la Iglesia. Esto ea debido, aegdn la opini6n de AlamAn, 

"4 quo ni el congreso ni el gobierno han podido poner mano en su ad• 

miniatraci6n". Como se sabe, dada au importancia econ6mica, hab!a fra• 

casado el intento de controlarla a trav~s de un patronato. ¡ 

1 
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AlamAn dedica unas lineas de su testamento iio11tico al. problema de 

la educaci6n. Refiere que la educac16n tue organizada durante la Apoca 

colonial por los jesuitas, poro que habiendo sido expulsados, sus pl.a• 

nes educativos cesaron o se continuaron de una manera imperfecta. Por 

ello, dejaron de formarse hombrea religiosos, literatos y sabios. Ello 

motiv6 que muchas flll!dlias enviaran a sus.hijos a estudiar a escuelas 

cat6licas ubicadas en paises protestantes. 

, De la instrucci6n opina que1 

1'No hay ningdn pa!s, aun de 1.os mas i1uatrados de Euro~, en que la 

ensefianza gratuita on todos los raJlloa, so disponse tan abundantemente 

como en M8xicou. 

Sin embargo, el saldo de la educaci6n os favorable pues, en tratAn

dose de la 1netrucci6n, aunque superficial y sin abrazar los ramos mAa 

.importantes para la felicidad p4blica, ha producido el bien de que se 

escriba mejor y "con un decoro desconocido en los primeros afios do la 

independencia"• 

Volviendo a los temas politices, AlamAn maneja la idea de que aa! 

como no es justo im~utarle a la independencia malos que no ha provO-:. 

cado, tampoco lo es atribuirle beneficios que no ha generado. Don LU• 

cea escribes 

"En modio de tantas causas de atraso, el pais ha hecho sin embargo 

notables progresos, no tanto debidos al impulso del gobierno, sino mas 

bien venciendo loa obstAculos que las instituciones y las dificultades 

pol!ticas loa han opuesto"• 

Por supuesto, añade que dé haber gozado do mayor quietud y, sobre 

todo, ele un buen gobierno, los progresos se habr!an dado rd.n la inde• 

pendencia, porque no eran etecto do ella. 
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Si AlamAn ha reconocido en estos progresos la voluntad, la inicia

tiva de los mexicanos, also que lo acerca a Adrun Smith, difiere de 

Aste cuando escribes "no se ha reflexionado, que siendo el principio 

fundamental de la sociedad moderna el ego1amo, este no puede ser la 

base de ninguna instituci6n pol1tica11 • 

De modo que el capitalismo que promueve AlamAn, por su contenido, 

por preocuparse de los valores supremos de la persona humana, bien 

podr!a denominarse axiol6gico. Y es que AlamAn, si bien pai•ece aceptar 

una intervenci6n discreta y eficaz del Estado en la vida econ6mica, 

tal como lo sugiere Smith, acepta ig~almente la necesidad de que el 

.Gobierno auxilie al individuo cuando Aste lo requiere. Dicho de otro 

modo, si estA de acuerdo con el liberalismo de Smith, tambi~n lo estA 

con el principio de subsidiariedad que formularon los jesuitas. Esto 

explica, a mi parecer, que AlamAn pueda conciliar el cap1talismo con el 

hll!!lanismo pol!tico que postula y, por lo tanto, si bien el inter3s. 

personal y la iniciativa privada son los motores del sistema, el ego!a

mo le parece algo de81!1ed1d.o y excesivo, algo que impulsa la acti~-

. dad econ6mica y pol!tica pero sin un contenido a:i:iol6gico, con total 

ausencia de valores. 

AlamAn, un intelectual de cabeza fr!a y pluma calie~te, tue·un in

cansable creador. Tuvo intuici"n para detectar loa males de M8xico. Pero 

sobre todo, tuvo genialidad para sugerir las soluciones. De ah! que 

escribieras 

"La consecuencia que ~e estos antecedentes incontestables se deduce, 

y que tiene todo el rigor de una demostraci6n matemAtica, os estas las 

instituciones pol!ticas de esta nacion no son las que requiere para su 

prosperidad1 es, pues, indispensable rotcir!:larlaG"• 
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Desde luego, esta reforma dobe ir acompafiarla de otras medidas, como 

el hecho de que "as preciso tratar de cancelar esta deuda (exterior), 

'que es un cAncer que consume lentamente los recursos da la repftblica". 

La reforma debe partir de un hechor 

''Esos males ••• mas b'ien los hemos creado nosotros mismos por imita

ci&n de lo que sucede en Europa, que por que al pai.s los haya produci-

do 11 • 

Aqu! AlamAn es un estadista que no·crae en el federalismo, aunque 

tampoco parece tener confianza en al centralismos 

"El cambio del r3gimen federal en central, y la vuelta de este al 

primero, dej6 subaistentea las miBlllas cosas con diversos nombres, y la 

dnica variaci6n que produjo, no ha servido mas que para hacer odioso 

uno y otro s:l.otema". 

De paso se opone al transpersonalismo que promuevan ciertos cruposa 

"La idea de dictadura que suelen tener algunos partidarios, debe 

pues ser absolutamente excluida de los medios en que puedo ponsarse 

para la reforma de la cons·t'ituci6n". 

Y os que la constituci&n debe establecer 11un sistema de gobierno 

que·tendr4 la ventaja sobre lo que existe, por lo menos de ser una 

cosa definida". 

Lo que propone Alam4n, ha sido calificado -como se explicG- por 

Noriega Cantd comor un 11centralilll!lo sui generis o bien un federalismo 

i•aatrinrd.do" (138). 

Cabe preguntar a1 la dictadura que rechaza AlamAn no es• de alguna 

manera, la que apoy8 en 1853 con su misiva. Me parece que no. A don 

Lucas siempre le preocupe la persona humana y sus darechoo y liber

tades fundamentales, tal como qued8 apuntado. Si bien es cierto que 

en la carta de 23 de marzo de 1853 oe apoyaba a santa Anna (condi-
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o1onado esto apoyo a que Santa Anua acept12ra los siete puntos dol 

programa del Partido Conservador), es de~ir; una dictadura, lo cierto 

es quo no otra cosa hac!an los liberales. En ese momento tal vez, pre

ocupaba por sobre todas las cosas la unidad de la naoi~n y la integri

dad territorial de Mgxico. AdemAs, el· que santa Anna hubiera aceptado 

ciertos puntos de un pro~rama no significaba que ~lamAn pudiera go

bernar a trav~s de aqudl. Influir no es dominar ••• 

Probablemente, el ndcleo de la propuesta alamanista estA contenido 

en este pArrafot 

11 ••• todo estaba organizado en los diversos Virreinatos y capitan!aa 

generales de Am~rica, de suerte que para que fuesen monarqu!as 1nde

:Pendientea no faltaba mas que el monarca, habria s:ldo muy fAcil com-

pletar el sistema pol!tico, poniendo lo dnico que la hac!a falta ••• 

no habria.parecido tan notable, s:l esos mismos hombres que tan inca

paces se manifestaron en ol nuevo sistema, no hubieran hecho otra 

cosa que seguir en al ~rden de coaas A que estaban acostumbrados ••• " 

(139). 
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tor.ial Ju.a, Ht::d.co, 1946, pl\gs. 371 a 3137. 

( 136) Decreto en: C!EJ-0-!-Condur1e>:, 354. 11 • 72/Mtix./!~ 1836/ Fondo I-2. 

{137) 111.ecc:l.onoB do llerecho Adrainistl•ntivo", fütdas en el A·teneo Me:i.."'1-

cano por au socio de nfimero El S1·. I.:l.e. 'l'eodos:!.o Lares, miembro·· 

e individuo de var:l.Rs ac11tleniias cintii':i.1:i~s (sic) y l:i.terarias• 
l 

!foxico: It>:pronta de Ign11c:to Cumplido. 1852. P~ss:tm. 

(138) 1for:!.oe<1 Cnntd, Alfonso. 11I~l pensamiento conservador y el aon

se1•vadur:tsi,10 mexicano", 'l'omo r, UHAH, Mli:!."ico, 1972, ptig •. 89. 

· '(139) Alam!tn, J,ucas. 11Histor.i;:: de H~jico, desde los primcroo movimien•.; 

tos que prepLn•aron su ind0pr~tHhmcü1 on el afio de 1808 hasta la. 

~poca presento", por don Lucns Alamtln. Tomo V. Impi•enta de J ~~. 

Lara, cnl'.i;e de la Palma nui;i. lf, 1352, capitulo XII, pássim. '.< 
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La polttica exterior ha sido definida por Cahier corno la olecci6n de 

los objetivos y ele las grandes l:!neas directrices que. un Estado sigue 

respecto a otro u otros (1). 

En otro lUf;ar he apuntado que la pol:!tica exterior ele M~xico es prin

cipalista, esto os, que est~ orientada por, sustentada en, ciertos prin

cipios (2). As! ha sido desde que Azc!rate preaent6 a la Regencia un 

programa de pol!tica internacionfll (3). Al respecto ha escrito G6mez 

·Robledo quez 

"al contrario de lo que ha ocurrido en nuestra pol:!tica interna, su

jeta a tantas fluctuaciones hasta haca no mucho tiempo, la pol!tica ex

terior mexicana, en sus erandes lineas por.lo menos, ofrece un raro 

ejemplo de coherencia y continuidad ••• " (l•). 

No cabe aqu! la discus:U5n sobre el hecho ele que en algunas ocasiones 

la polftica exterior mexi.cana ha determinado la política interna, al 

contrario de lo que -generalmente- ocurre en los Jo)staclos Unidos de Nor

teara~rica en donde la politica interna determina la exterior (5). 

Gdmez Robledo señala que en la imlftica exterior mexicana "se acusan 

siempre o casi siempre cierto ndmero de.constantes, que podrirunos, a 

titulo do clirectrices, cifrar en entos t','es téri:1:i.nos, d.o ningtí.11 modo 

contradictorios entre si: ccumen1smo, regionalismo y mexicanismo" (6); 

ademAs, ha escrito don Antonio en otro lugar que: "los hispanoamerica

nos solemos mirarnos, como en un espejo cornftn, en este cuadriltltero de 

principios i'undamentalesz libre determinaci6n ele los pueblos, igualclad 

jur!dica de los Estadoa, no intervenci6ny, por ftltimo, soluc:t6n paci

fica de los ·conflictos" (7). 

En todo caso, la polit:!.ca exterior de M~xi.co, a partir de AlamAn, 

aparece sustentada ya en 11rincipios s6lidos y sigue las tres directri• 

ces mencionadas por Antonio G6mez Robledo. 
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En esta parte se analizan las actividades de AlamAn como canciller 

y su obra como internacionalista, con el objeto de saber si la afirma

c16n de Jos~ Vasconcelos es o no cierta y por qu~. 

El mes de mayo de 1821 AlamAn 1 en Madrid, prest6 juramento como di

putado ante las Cortes. El 30 de junio las sesiones 01'ci_j_na1'i~1s de ese 

6rgano legislativo se clausurar!an. Los diputados americanos resolvie

ron tratar el tema de la independencia de sus in·ovi110ias. Primero. re

chazaron una oferta hecha por el conde de Toreno y Jos~ Maria Calatra

va, a instancias del diputado caraqueño Paul, en el sentido ele crear 

una sesi6n americana de los Poderes lO:jecutivo y Legislativo, encomen

dando el ejercicio del primero a uno de los hermanos del rey. 

Sin, eL1bargo, este proyecto se rechazó por los diputados de Nueva Es

paña porque ei rey no aceptar!a esa proposici6n toda vez que era una . 

independencia encubierta. Adem~s, porque el tiempo que faltaba para 

clausurar las sesiones de las Cortes era insuficiente para aprobarlo~ ' 

Se debati6 entonces por los diputados meX'icanoa sobre la conveniencia 

de hacer una expoaici6n en6rgica a las Cortes proponiendo el estable~ 

cimiento de un poder ejecutivo y una 'º'"a:f.6n americana del legislativo. 

Los diputados decidieron hacer una exposici6n. En un primer momento, se 

encarg6 la redacci6n a loa di:~iutadoa: Molinos del Campo, Lo1•enzo de 

Zavala y Juan G6111ez Navarrete. Como no llegaron a un acuerdo y el dipu

tado Michelena hizo oportunos sefialamientoa al proyecto, se resolvi6 

que la redacci6n final recayese en Michelena y Alamán; mas,-el primero 

dej6 que fuese don Lucas quien la elaborara. F:!..nalmente 1 el documento 

fue signado por todos loa diputados americanos y leido ante las Cortes 

por Miguel Ram!rez. 

La expoaici6n, fechada el 25 de junio de 1821, ea muy interesante. 

Alamán comienza por aclarar que "loa americanos son hombrea librea, son 

espafioles; tienen loa miamos derechos que los peninsulares; los conocen 
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y tienen bastantes v-lrtudos y recursos para sostenerlos" de modo quo 

"si el ciudadano en Am~rica no puede ser libre sin que peligre el Es

tado, o oste no pllede afirmarse sobre bases s~lidas, sin que nuestros 

compatriotas se entreguen en manos del despotiSl!lo" se debo a que eld.ste·. 

un problema grave que hay que resolver de manera inmediata. La esencia 

del problema do la administraci~ri española de ultramar f'uo captada per

f'ectamonte por AlamAn& 

"las mismas disposiciones que son buenas.para la pen:!nsula, no.lo 

ser!n tal vez para cada una de las .Ala~ricas ••• tse har~n leyes dife• 

rentes para estas distantes partea de la monarquf.a? ••• tc6mo pueden los 

diputados de Nueva España, por ejemplo, dar leyes a provincias que no 

conocen ni han visto, ni saben sns costumbres, sus Virtudes, sus Vicios, 

sus usos, sus pi•eocupacioneri, su situaci~n·, las relaciones que tienen 

o ¡meden tener, ni el ca1•dcter de sus habitantes?" 

·Como se puedo apreciar, Alamdn comba'.;e el bovariSlllo do loa legisla

dores peninsulares con ~rgumentoa de Derecho pol!tico aprendidos, segu

ramente, en Montoaquieu. Y ea que ese legislar a cua·l:ro o c:Lnco mil 

leguaa·provoca injuaticias1 "Si entramos· a analizar el punto de hacien.;. 

da ••• el poder legislativo no puede ••• descle aqu! ••• fijar ••• contri.bucio• 

nea" porque áe afecta con ello "el exclusivo derecho' de la rapresenta

ci6n nacional para la imposici6n de contribuci6n". 

Adem~s¡, "el aistenia ele elecciones establecido en J.a Conatituc:L6n y 

la;remiai6n de diputados de Am~rica a la metr6poli, es otro de los,1n

convenientes qlle no pactemos dejar de manifestar". 

Todas estas "no oon rela'c"ioneo do Viajero ni declm:iacionea de pol1-

t1cos exaltadosz no, son el clamor ,de quince millones de habitan.tes ••• " 

Y aate clamor iba seguido de una drdstica adve1•toncia1 "Los americanos . 

•••no rotrocodordn ni renunciai•dn n r:ms do seos do. aacudir un dospotimno 

ominoso"• 

i 

J 1 
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Alam~n, conocedor del régimen administrativo español, habla de una 

suerte de federalismo latente y parece alegar en favor de un derecho 

de secesi6n: "América, pues, conoce que su uni6n a la pen:!naula en los 

t~rminos en que est~, no le es ventajosa: igual concepto debe tener Es

paña respecto de la Am~rica, y por consiguiente, ambas propenden a la 

separaci6n". 

Las propuestas concretas que Alam~n hace son las siguientes: 

- La formaci6n de tres Estados en Am~rica con otras tantas secciones de· 

Cortes e igual ndmero de delegados que a nombre del rey ejercieran. ~l 

Pod.er Ejecutivo y a quienes escogiera el monarca entre los m~s ·talen~ 

tosos individuos sin excluir a loa de la familia real. 

- La organizaci<Sn dé cuatro· m:!.niaterio.s y de un consejo de Estado en 

cada secc16n • 

..; La libertad de comercio entre las provincias. 

' - El restablecimiento para los.americanos de loa antiguos derechos, ya 

adquiridos, que no eran sino los miemos derechos ciudadanos de los es-· 

pafloles • 

..; El compromiso de Nuevá España de contribuir con dinero (diez millo

nes) para la redenci<Sn de la deuda española. 

-· El compromiso de Nueva España de contribuir con dinero (dos millones) 

para la marina española. 

- El compromiso de Nueva España de redimir su deuda interior (8). 

Esta exposici<Sn demuestra, a lo que parece, la imposibilidad d~ prac

ticar en Am~rica la Constituc:l.6n de 1812.· Pero, sobre todo, promueve la 

semi-independencia. Por lo dem~s, esto dltimo lo confirma AlamAn quien 

al respecto escribe que la idea de los diputados de la Nuova'Espafia era 

que 11se formasen en Am~rica gobiernos independientes que pudiosen on 

breve hacer ellos miamos la independencia, ain choque ni contraclicéi6n,_ 

teniendo ya organizado u~ sistoma de administraci6n para que ae verifi

case lo que aucedi6 en los Estados Unidos" (9). 



96 

La idea de los diputados plasmada en la oxposici6n era atrevida, 

pero viable. Ferrer del Rio escribe: 11An61ogo á este pensamiento era 

el del Plan de Iguala, proclamado por Iturbedi y aceptado por Odonojd 

provisionalmente. Sin embargo, "nada determinaron las c6rtes ni casi 

hicieron mencion de Am6rica en la legislatura estraordinaria ••• " (10). 

Nada import6, en efecto, que Iturbide en su proclama de 2l~ de febrero 

de 1821. (Plan de Iguala). hubiera alegado que la Am6rica Septentrional 

hab!a adquirido madurez, que la "rama era ya igual al tronco" o, como 

argument6 Alamán, que la independencia era s6lo cuesti6n de tiempo toda 

vez que Espafia y Am61•ica "propenden a la separaci6n". Las consecuencias 

de tal indiferenciE: son harto .conocidas. Alamán explica la principal: 

"La acta consti tu ti va (de 182t~) venia á ser una traducci~n de la 

constituci6n de loa Estados-Unidos dol Norte, con una aplicaci6n in

versa de la que en aquellos habia tenido, pues ali! sirvi6.para ligar 

entre si partea distintas, que desde su origen estaban separadas, for

mando el conjunto de todas una nacion, y en N~jico tuvo por objeto 

dividir lo ·que estaba unido, y hacer naciones diversas de la que, era .. y 

debia ser una sola" (11). 

La exposici6n dec!a · tambi6n a "Habrá una contederac16n ·. compuesta de 

loa diversos Estados runericanos y de España, con el nombre de Confede

raci6n Hispano-Americana" (12). 

Alamán promueve en Espafia, en varios opdsculos, la independencia de 

su pa!s. Tambi~n publica un articulo en favor de la independencia en el· ' 

peri6dico la "Miscelánea". 

Mientras Alamán está en Londreo arreglando los dltimos detalles de 

.la compafi!a de minas, Agustín I lo nombr6 el catorce de agosto de 1822 

11Embiado Extraordonar:lo y Ministro Plenipotenciario de S.M. el Empera

dor de H~xico cerca de S.M. Cristianisima el Rey de Francia" con "las 
) 

' i 
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facultades necesarias para que soliciteis y negocieis que ••• reconozca 

la independencia del Ir:iperio de M~jico", imra lo cual se le extiende la 

credencial correspondiente el d!a 15, misma que le remite el 16, el 

secretario de relaciones Jos~ Manuel de Herrera. Desgraciadamente, como 

apunta Valad6s, "lo mds probable es que cuando. el nombramiento lleg6 ·· 

a su destino, Alam~n navegaba ya para I16xico" (13). 

Es oportuno recordar algunos acontecimientos de esa 3poca. As!, por 

ejemplo, cuando en Veracrttz Santa Anna proclam6 la independencia se re

tiraron al castillo.de San J~an de Ulda las tropas españolas que ~anda~ 

ba el general D. Jos~ D~vila. Al respecto narra Segura 

''Este honrado:; v0l:~onto. castellano, ardiendo en deseos de reconquia- -

tar esta rica colonia á la metr6poli de Castilla esperaba ~ cada paso ~ 

istaba (sic) por el envio ~e tropas expedicionarias de la isla de Cuba¡ 

pero mientras estuvo de comandante en la plaza de. San Juan de Ulda, loa 

habitantes de Veracruz merecieron las mas señaladas ;,JU·?stras de . sus ca- : i: 

ballerosos sentimientos. Verificado su relevo d pi•incipios de este año, 

le aucedi6 en el mando el brigadier de ingenieros D. Franc~aco Le~auz:, 

cuyas intenciones d16 a conocer facilitando municiones.A la guarnic16n 

pronunciada contra Iturbide en Veracruz ••• Eritonces comenzaron las hos~ 
'i 

tilida'de1. por parte del gafe del castillo, quien se propuso llenar de 

desolacion y desgracia A los infelices ltabitant.es de_ la poblaci6n, sin 

tener. en cuenta que jnm~i;i loa valientes se ceban en la sang1•e de los 

pueblos indefensos" (14). 

Lemaur fue el autor de la Proclama de San Juan de Ulda del 24 de oc

t'ubre de 1822, en la, cual d:!.jo a las tropas bajo su·mando; 

"Un amigo despreciable prepara desde la Plaza de Ve1•acruz sus indti

lea bater!as contra esta fortaleza, no menos inexpugnaole por su aitua

ci6n, que por el ardimiento incontrastable de sus defensores ••• As!'os 

.mostraia dignos descendientes de aquellos valientes que deserubarcadoa 

1 

: 1 

1 

1 

'/\ 
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en igual ndmero al 11uest1•0 2Jor Corttis, en este mismo suelo que pisamos¡ 

supieron ae;reear al dominio de España est.a tierra de rebeldes que nos 

mueven a la guerra". 

Alam~n refiere este acontecimiento en los t~rminos siguientesr 

''El general Lemau1• habia continuado el· bombardeo de Vera cruz con mas 

6 m~nos·vigor desde Septiembre de 1823, sih objeto alguno ni mas fruto 

que destruir muchos edificios de aquella ciudad, priv~11dose· ~1 mismo de 

los recursos que a.acaba del comercio, con lo que la guarnici6n del cas;.. 

tillo de San Juan de Ulda tenia que depender para su paga y para las 

provisiones que necesitaba para su subsistencia, dé las remesas que le 

hacian de la Habana" (15). 

Se suele señalar el de 1821 como el .afio del fin de la lucha por la 

independencia de la Am~rica continental olvidando as! el 9 de diciembre 

de 1~24, "{ll dia de Am~rica", como lo denomino Eugenio Mar!a de Hostos, . 
. ; 

toda vez que 11.Ayacucho no es el esfuerzo de un solo pueblo" y olvidando 

adem~s ·epiriodios como el del Callao, Chilo~ y el de San Juan deUlda, 

los dltimos tres baluartes del poder español. 

Con respecto de San Juan de Ulda conviene recordar que, luego de 

Lemaur, el jefe de la fortaleza fue el .brigadier Jos~ Coppinger, A la. 

saz6n, el gobernador del Estado de Veracruz y comandante general de'la. 

plaza era Miguel BarragAn, quien habia sido nombrado por Victoria. 

Por ese tiempo, llE!garon \moa buques comprados a Inglaterra con di

nero de un ~mprlistito. Los bnques estaban bajo el mando de oficiales 

ingleses y de los Estados Unidos de Norteam~rica, todos los cuales de

pendian del capit~n de navío Pedro Saenz de Baranda, oriundo de Yuca

t~n·, quien organiz~ una ope1•aci6n de bloqueo naval a la guarnici6n. _Vic

toria, enterado del buen ~:id.to de la 01Jeraci6n, comision6 al Minist1•0 

de Hacienda Esteva para consumarla 116 como generalmente se entendi6, 

explica Alam~n, para que la gloria tle la.rentlici6n del castillo recaye-

:,i 

::· 
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se en ~l, defraudando á Barragan de una pi1rte de la que le correspondia"., 

La guarnici6n era a1Joyada y avituallada por Cuba, en poder de Espafia. 

Po'r tal motivo, cuando la escuadra a cargo de Vives, capitán general de 

la isla, conduc1a el relevo y loa v1vereá a la guarnici6n, descubri6 el 

bloqueo y decidi6 regresar, forzando a COPlJinger a capitular el 18 de 

uo·i.riembre de 1825, fecha que es la que ma1•ca el fin de la lu~ha armada - ¡ 

_por lá independencia de la Am~rica continental, es decir, es "el d:!a 

de Am~rica" y én ~l tuvo mucho que vc1· r"ucas Alruntin. En efecto, Alamán 

fue nombrado por el Supren10 Poder Ejecutivo "Secretario interino de 

Estado y del Despacho de Relaciones interiores y ex·terio1•es" el 1,6 de 

abril de 1823. Hassoco escribe al respecto: 

"en abril siguiente_, cuando contaba treinta afios de edad, fu~ nombra• 

do secretario do estado y del despacho de relaciones interiores y este

_riores' por el gobierno provisional que con el titulo de Poder ejecutivo, 

se componia• de Bravo, Ifogrete y Micllelena. El ministerio de Justicia le 

obtuvo D. Pablo La_llave', el de hi::cienda D. Francisco Arrillaga, y en el 

de Guerra permaneci6 Illueca, rior cuya muerte entr6 á desempefiarle po

cos meses despu~s, el brigadier D. J. J. Hei•rera11 ( 16). 

Por su parte Ferrar del Rio apuntas 

11Al mes de su llegada nombr6le el gobierno provisional ministro de 

relaciones esteriores; no las habia ent6nces con potencia alguna, y ba

jo -este aspecto solo tuvo que trabajar en el prillle1· tratado con Ingla

terra, cuyas estipti.lacionc:3 le honran mucho, como que fu~ desaprobado 

en L~ndres, 'mas que poi· las ventajas obtenidas para el 9abellon mexica

no, por la-a reservas que se hacian á favor de la 11acion espafiola para 

cuando reconociera espl:foitamente la independencia" (17). 

Es decir, Alam~n intentei desde el principio obtener el reconocimien

to, de la independencia. 

/-
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El. mes siguiente a su nombramiento, mayo, deaembarcaro11 en Veracruz 

dos comisionados espafiol.es quienes en enero arribaron a San Juan de 

Ulda con instrucciones de su gobierno "1mra oir y recibir las proposi

ciones que se les 11icieron a fin de que termi1mran las disensiones en

tre la Nueva y la Antigua Espafia, por medio de una comunicaci6n fi•anca 

y amistosa entre los crobiernos11 • 

Se comisio116 a Victoria, quien. era Gobei•nador de Ve1•acruz para que 

co11versara con los españoles. Las conve1•saciones no tuvieron, segdn De 

la Peffr1 y Reyes: 

"el. resultado que hubiera sido de desea1•se, pues las pretensiones 

absurdas y la actitud censurable del briBadier Lemaur• Jefe espafiol. del. 

Caa·tillo de San Juan de Ulda, obligaron al general Victoria, p1•:i.mero, a 

protes·tar en~rgicamente contra la ocupaci6n de la Isla de Sacrificios 

por tropas ospafiolas, ll7vada a cabo en virtud de que segdn el citado 

brigadier se tratabo. de una posesi6n de Espafia". 

Lo importante fue que "en el curso de.estas negociaciones, desde au 

iniciaci6n h3sta su t~rmino inesperado, Alam~n sostuvo invariablemente 

el reconocimiento incoud:!.cional de la independencia de H~::d..co, y el de 

l.a de otros paises hispano-ame;.•icanos que sa hallaban e11 condiciones 

id~nticas a las nu.estras" e 18). 

· Co·n relaci6n a este asunto 1 Alam~n g1r6 instrucciones a Victoria el 

1 O de. septiembre de 1823: 

"lo que desean tan vivamente los ae:iiores comisionados del. Gobierno 

Español os quo sa lea haga11 por· el nuestro proposiciones que puedan 

transmitirlas al suyo, independientemente del dicho Tratado de Comercio, 

puede pasarles V.E. una nota dici~ndoles: que el Gobierno de M~xico no 

puede hacer otra proposici6n al Gobierno de España que el que reconozca 

la independencia, incluyendo en ~sta la facultad de constituirse la na-

ci6n bajo la forma que le convenga, y la enti•ega de la fortaleza de San 

11 
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Juan de Ulda como parte de nuostro t.erritorio. Que ~ata debe ser lu bas< 

de toda negociaci6n ulterior, y que sin ella ninguna especie de conci

liaci6n puede tener lugar; pues aun el ':.'r.::i.tado de Comercio que va a ce

lebra!'se, est! manifestado en su car~cter :provisional, que no tend:i-d 

m!s duraci6n que la del tiempo .necesario para que España condescienda 

formalmente en la manifestaci6n que ahora se le hace" (19). 

Antes, el 2 de agosto de~ mismo 1823, le indicaba Alam!n a Victoria 

que las negociacií:mes con los comisionados españoles deb:!an llevar a 

Tratados que deb:!an tener dos cláusulas necesariamente; por la primera, 

España se comprometería a entregar el Castillo de San Juan de Ulda con 

todos Gtls pertrechos y municiones. Y, segunda, que Es:r:mfia cesaría "toda 

hostilidad en los dem!s Estados independientes de !un~rica, cuya suerte 

e intel.•eses son los mismos que los de M~xico 11 haciendo eficaz esta dis

posici6n y no s6lo formalmente v.1lida con la medida siguiente: "mediando 

el Gobierno de ~ste (de H~x-lco) con dichos Estados, con la España, pa

ra que se abran·11egociaciones semejantes a las que tenemos entabladaa11 • 

Lucas Alam6n fue secretario de relaciones en un primer péríodo que va 

del 16 de abril de 1823 al 7 da febrero de 1824. Es decir, durante part~ 

de la gesti6n de Itui•bide, quien gobertiaba desde de 21 de julio de 1822. 

Iturbide, conviene r_ec 01•darlo, se einba1•c6 en la fragata Rowlings deste

rrado rumbo a Italia el 11 'de abril de 1823. A partir del 31 de marzo 

de ese afio gobern6, escribe Valad~s, el llamado Supremo.Poder Ejecutivo, 

que ejerci6 el poder hasta ol 9 de octubre de 1821~ (20). 

El Supremo Pode1• Ejecutivo estaba. integrado por Hicol~s Bravo, Gua

dalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. quienes ejercían el poder en 

calidad de propietarios y por Vicente Gue1•re1•0, Jos~ Hariano l!Jichelena 

y' Jos~ Miguel Dom:!'.nguez en calidad de suplentes. El Sup1•e!i10 Pode1• Ej~

cutivo ratific6 en el cargo a:l secretai•io de relaciones .Lucas Alam~n. 
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De manera que Alamán fue nombrado el 16 de abril de 1823 y ocup6 el 

cargo hasta el 7 de febrero de 1824 en que el Supremo Poder E,jecutivo 

aoepM su dimisi6n y la de Pablo de la LLave. En el lugar de Alamán 

qued6 el oficial mayor de la secretarias Juan Guzmán y luego el propio 

Pablo de la LLave. 

La ausencia de Alamán, sin embargo, fue breva porque el 15 de mayo 

del mismo afio de 1824 está de regreso en la secretaria: "Teniendo en con

sideraci6n el Supremo Poder Ejecutivo el patriotismo, luces y circuns

tancias bien conocidas del Sr. D. Lucas Alamán, ha tenido a bien dispo

ner vuelva a encargarse del despacho del Hinisterio de Estado y relacio

nes. interiores y exteriores, que con tanto tino ha desempeñado desde 

ahora", dice el decreto que lo' nombra. 

Esta vez ocupa el ministerio hasta el 22 de septiembre de 1824, fe

cha en la cual se le concede por el SUpreino Poder Ejecutivo una l:!.cen

cia temporal. La licencia se prolonga hasta el 12 de enero de 1825. Es 

ahora el ministro de Victoria. El 27 de septiembre de ese afio Alamán re

nuncia o "dimite", como se dec!a entonces, usando una expres:L6n ,propia 

del parlamentarismo, en los siguientes t~rminosz 

"Desde que el Exrno. sr. Presidente de la Repdblica (a la saz6n Gua

dalupe Victori8) me manifest6 su voluntad de que continuase en el.des

pacho de la Secretaria de Relaciones exteriores e interiores en diciem

bre del afio pasado, le hice presante las dificultades que pulsaba para 

el desempefio de este dificil encargo. Ellas se han aumentado de manera 

que no me es posible continuar en ~l, por lo cual suplico a V.E. que al 

dar cuenta con esta e':posici6n al E.s. Presidente, :!.nfluya,para que oea 

admitida la dimisi6n que hago ••• 11 

·Esta vez su ausencia es prolongada, pues regresará con el Poder Eje

cutivo de la Naci6n el 8 de enero de 1830. Comienza· asi la administra

ci6n Alamán. 
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El 2 de junio de 1831 se separa Alam~n ~abi~ndosele concedido el 

permiso correspondiente el d!a 3 de junio, ~unque se le concede por 

dos meses, el 30 de julio está de nuevo en el cargo, segdn indica la 

circular fechada el dia anterior. 

Continda en el ministerio hasta el 20 de mayo de 1832. Y regresa a 

su dltima y breve gesti6n como secretario el 20 de abril de 1853, esta 

vez con Santa Anna en el poder. Si en otras ocasiones su labor fue in

terrlll!lpida por intrigas o por la agitaci6n, en esta dltima es la muerte 

la que lo interrumpe. 

El 21 de agosto de 1823, Alamán dio instrucciones a Jos~ Anastasia 

Terrena, encargado de negocios cerca del gobierno de los EEUU de Nor

team6rica. En ellas le dice: 11en caso de.que note alguna agresi~n o 

irrupci6n en nuestro territorio violando la linea divisoria ••• reclame 

con el decoro y firmeza conveniente." ademda lo instruye para que infor

me "sobre el estado y progreso de los establecimientos rusos al norte 

de California, así como tambi~n de las pretensiones que manifiesten" ; 

finalmente, "que informe sobre las personas-que vienen de los Estados 

Unidos a establecerse aqui 11 • El 1 de octubre en una nota le in~truia 

para que influyera, en cuanto pudiera, con el 0bjeto de que "en ningdn 

caso se lleve adelante la idea de unir ale;tma provincia de Guatemala 

a los Estados Unidos". I,e encélrga, ademtis, que se fijen los limites de 

la provincia deTexaa. 

El canciller dio instrucciones a Guadalupe Victoria el 27 de julio 

de ese afio para q_ue platicara con el observador ingl~s Mackie sobre "el 

reconocimiento absoluto de la independencia del territorio mexicano". 

Logrado ~ste 11.el gobierno de M~;~ico pudiera, en tal caso, declarar: que 

estando sus puertos abie1•tos a los palJellones do las naciones que re

conociesen su independencia, no admitir~ los de las que no lo hubiesen 

; 1 
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hecho ••• Puede V.E. pedir, que en caso de que a nuestro gobierno con

venga adoptar esta medida, preste el ingl6s los auxilios necesarios 

para llevarla a cabo" puesto que "siempre seria una ventaja para In

glaterra, tener una amiga poderosa en nuestra naci6n 11 (21). 

Al revisar la Memoria que Alamán presenta al Congreso y que lee an

te este 6rgano el 8 de noviembre de 1823 se percibe la claridad de su 

pensamiento y líneas definidas a seguir en las relaciones exteriores. 

De éstas escribe Alam~n: "Pocas pueden haberse entablado en los prime

ros pasos de nuestra existencj.a política, y cuando distraida la aten

ci6n en disensiones dom~sticas, no ha podido la naci6n present:arse-con 

<Rquella.magestad (sic)'y consistencia que debe hacerla respetar" (22). 

Lo que a continuaci6n informa Alaruán es importantísimo ya que, como 

ha indicado Valadlls, uno de los p1•oblemas que preocuparon a don Lucas 

en 'esta época "fué el de la integridad del territorio mexicano" (23); 

otro problema que le interesaba era, desde luego, el del reconocimlen

to, por .lo tanto, apunta en la Memoria: 

11fü.n embarg0 , nuestra independencia ha sido solamente reconocida en 

los Estados Unidos, y aunque la forma de gobierno que se hallaba esta

blecida no fuese conforme ~ la que ha adoptado aquella naci6n, y que 

debe apetecer se generalice en este continente, como se va verificando 

en todo el resto de Am~riéa, absteni~ndose de entrar en el examen de la 

constituci6n peculiar do cada estado, reconoc.Hi la independencia que 

disfrutaban de hecho las proyincias que antes estul:iieron (sic) bajo la 

dominaci6n española". 

Informa don Lucas que los EEUU de Norteam§rica nombraron un enviado 

extraordinario y mi11istro plenipote11ciario, que a la i'echa de la lectu

ra de la Memoria no se habia presentado, as! como el nombramiento de 

varios c6nsules para la capital y varios puertos importantes de MéXico 

habi§ndoseles extendido el correspondiente exequátur. 
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Volviendo al asunto de la integridad nacional, Alamán escribe con 

relaci6n a los Estados Unidos de l'forteaw~rica: 

'~lada ha alterado desde entonces la amistad y buona inteligencia con 

aquella nacion, y para evitar cualquier motivo de desavenencia que en 

lo succesivo pudiese suscitarse, se ha prevenido á nuestro encargado de· 

negocios en aquellos estados, solicite que de acuerdo de ambos gobier

nos, y conforme d lo convenido en el tratado de Washington de 22 de fe

brero de 1819, se trate de fijar la linea divi.soria, segtin se establece 

en el articulo cuarto de dicho tratado". 

·si el Norte era importanto1 habia otros· puntos cardinales hacia los 

cual.es mirar. Alamdn aludo al episodio de San Juan de Ulda. Explica c6-

mo las Cortes Do España autorizaron a su gobierno para enviar comisio

nados a todos los Estados de la Am~rica "antes española que han procla

mado la independencia" para que oyesen proposiciones y que por un acuer

do posterior fueron autorizados tales comisionados pai•a celeb1•ar "con

venios provisionales de comercio". Al efecto, explica don Lucas que co

mision6 a Guadalupe Victoria para negociar y, posteriormente, lo facul

t6 "para que celebrao:ie. con aquella nacion un tratado, cuya base debia 

ser el reconoc~miento absoluto de la Independencia; y la ontrega de la 

fortaleza de s. Juan de Ulda, com~ parte integrante, de nuestro terri

torio", tal como qued6 señalado arriba • 

. En est<3 punto Alrunán manifiesta aute el Congreso que Héxico habrá 

de correr la misma suerte que la de los deru~s paises hispanoamericanos. 

"No se olvidaron los intereses de nuestros he!'ll!anos los Estados in-

dependientes del resto de Am~rica, que empeñados on la misma gloriosa 

lucha que no.sotros, deben ser participantes de nuestra suerte". 

Por tal motivo, las instrucciones que dio a· Victoria son en el sen

tido de que en el tratado con Eapaña· "hab:!a de establecerse, que cesase 

toda hostilidad contra ellos". 
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Sin embargo, como ao apunt~, el jofo español de la íortaloza portur

b6 las negociaciones, particularmente, a causa de un i11cidcnte que na-

rra lilam~n en la i-!emoria: 

11Con motivo de haber fondeado en la islm de Sacrificios la Cañonera 

nacional Chapala, quG por m:;mdato del gobernador de Veracruz habia ve

nido en busca de un bote, cuya tripulaci~n habia cometido violencias 

contra un pescador estal1lecido en aquella isla, el general es11afiol i•e

clam~ este paso prete11di.cmdo qua su autoridad se extendía Aflate (sic) 

ella, le que fundaba en que siompre se hab:La conside1•ado como pai"l;e del 

pueri:o de Vr-iracruz que esM dominado por el e.astillo, y que on tal v-lr

tud los antiguos cautollm1os da este, hnbian d~.sf1•utado su uso"• 

AlamAn, ontc la arhiti•aria ~•ctutud del jefe do la i'o1•taleza actu~ 

con:i'orm13 al Derecho ele Gentes. Escribe don Lucas: 

11110 pod!a convenir el gobierno con tales razoncm, pues no rocono

ciendo rm el gober11ado1• es1~l1ol otro de1•echo que al de la tuei·za, los 

l!iriites da aqtiel, 110 podian cxtondc1•se m~s, qnc hasta donde llegaba 

~sta y la isla y :Zondeaderu dl3 uucrii'icios (sic), se hallan bajo los fus, 

gos de 11uesti•ai3 costas y fuera <illl tii.~o rlel oañon de aquella foi•taloza"~ 

~lam~n apela aq~!, claro estA, a la regla que insinu~ Huig de Groot 

al .formulnr el principio 11de qne al mm• toi•ritorial ne cixtiende hasta 

donde desde la tiCl'l'H "¡)U13uen s~r i'orzatlos los que SO hallen en J?él1'a.1e 

pr~?d.mó del mu•, no menos que si se hallasen en la miono. tior1•a11 (cfr. 

11De ju1•e belli ac J?c"l.Cis", 1625, II, cap. II:i: 1 :pai·~cri•afo 13/2) y que des

a1•roll6 corno p1•i110i1lio de Derecho Cornelius van Bynk01•shoek cuando es-

cribi6: "!mpe1•ium te1•1•a fini1•i, Ulli :?initui• arM01•um uotestas11 (c:t1•. 

"Disso1•tatio ele domi:1io mar:t1i 11
1 1702, II, y: "Qttuestionum juf:¡ publici 

~.i..!!J!211 , I, cap. VIII, l '737). Por su inu•te, Er:tor do Vattol en au 

obra: "Lo dl'Oi t tlos cr_ens ou p1•:!.nc:i.Eea do la loi nuturelle appliqu~s a 
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la conduite et aux affaires des nations et des souveraines", 1758, cap. 

XXIII, CCL)CfaIX, lo explica así: 11En el dia todo espacio de mai• inme

diato á las cost1'1S hasta donde alcanza el tir•o del cafion, se mira como 

parte del territorio ••• " (24), cito por la traducci6n espafiola de 1822. 

Así so regulaba el !'!lar territorial en aquella ~poca. Esa era .su an

clmra, misma que Galiani calcul6 cm 1782 con una pieza de artillería en 

tres millas. 

Por lo demds, "explica don Lucas que luego de haber ocupado los espa

fioles l,a isla de Sacrificios, el jefe de la fort~leza "rompi6 el fuego 

sobre la ciudad de Veracruz 1 y desde este momento quedaron rotas las 

negociaciones con loa comisionados". A partir de esa ;¡¡omento M~xico hi

zo uso del derecho de J.a guerra toda vez que, en palabras da Alamáns 

"nada dejl5 por hacer, con el objeto <le mantener y consolidar la paz". 

Con lo cual puede apreciarse que la polí~ica exterior ejecutada por 

Alamán,· incluso en ~pocas de peligro, procura la soluci6n pacifica de 

las controversias y s61o ante la obstinaci6n y la arbitrariedad de la 

parte contraria se acude al expediente de las normas del Derecho inter-· 

nacional en tiempo de guerra; mas, en todo caso, fue la luz del Derecho 

la.que gui6 la .conducta de M~xico durante la gesti6n de Alamán. 

En este año de 1823 1 cuando Alamán presenta la Memoria ante la re

.presentacil5n nacional, las provincias estaban divididas, reinaba la des

uni6n. Tal aituaci6n persuadi6 a los comisionados españolea "que aun 

cuando el tratado fuese aprobado por el Congreso, no se observaría en 

lo sucesivo" debido a l& situaci6n imperante en el país. Por ello; don 

Lucae adv:l.rti6 a la repreaentaci6n nacional "que mientras la op1ni6n no 

se halle uniformada, y l~ ley fundamental establecida, poco 6 nada po

drá' adelantarse en nuestras relaciones exteriores". 

¡ 
i' 
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Inform6 el ·canciller a la naci6n que 11se pens6 en mandar á Roma un 

agente diplomático, que ai•reglase con la Santa Silla los negocios· ecle

siást~cos11 pero que desgraciadamente la idea no hab:!'.a podido ser lleva

da a cabo. Ho obstante, se había raanifestado a su Santidad, por. medio 

del nuncio apost6lico, '.'los sentimientos religiosos que animan á la 

Naci6n y á su gobierno". 

En la Memoria se ocup6 Alan1án de la situaci6n de las Provincias

unidas del centro de Am~1·ica, aclarando qt\e 11 todabia (sic) no se ha 

creido proceder al reconocimiento de su Independencia ••• 11 Alamán espe

raba que ese pueblo se consolidara y promulgara su canstituci6n pol!ti-

ca para ser reconocido. 

Tambi~n se refiri6 a la inseguridad que hab:!'.a en el Norte, especial

mel,lte cm Sonora y. Chihuahua, debido a los ataques constantes de las tri

bu's disponiendo al efecto medidas para qne ellas tuvie1•an "un g~nero da 

vida mas tranquilo, y que disfrutando de las ventajas que les proporcio

nará la Relig:i.6n y la sociedad, lleguen ~ ser miembros dtiles de nuestra 

naci6n11 • 

La situaci~n del Norte era pr·eocupante por lo que respecta a Texas, 

pues el canciller 11vio desde luego el serio peligro de que esa provin

cia f'ueno dcsnie1Jb1•acla cie la Repdblica", po1• lo tanto, "uno de los prime

ros proyectos de ley enviados por Alam~n al Congreso fu~ por el que 

restringiase la entrada de colonos a Texas (31 de mayo)". El. recordaba 

la necesidad de expedir una ley de cqlonizaci6n tecla vez que "las gra

ves causas y motivos que J.a reclaman .••• se hacen mayores; cada día au

mentan las pretensiones de contratistas que solicitan terrenos, y cada 

d!a crece el nainero de familias que se estabiecen en Texás sin regla ni 

orden conocidos, sin pode1•ae evitar esto ni corregir ya tal abuso" (25). 



109 

El Norte es vi tal, por ello Alam.1\11 escribe sobre California: 

11El rico comercio que debe un dia ser el centro, la multitud y 

excelencia de sus productos agricolas, los auxilios que puede prestar 

para llegar a tener una marina nacional, y las mi1•as de runbicit5n que 

sobre ella manifiestan aleunas potencias extranjeras deben fijar la 

atencit511 del Congreso y del gobierno". 

En aquella ~poca la Santa .Alianza constitu:1.a una amenaza para la in

tegridad y la seguridad de los nacientes paises. Poi· ello en ·la Memoria 

se puede leer: 

11La disposicit5n manifestada por la Inglate1•ra aleja algnn tanto esta 

sospecha, pues que su ministro declar6 en el Parlamento, qUfl aquella 

nacion no convendría en ocasion alguna que la Espafia le hic~ese con res

llecto a los Estados que de hecho est~n fue1•a de su dominio". 

Sin embarg<?• no confiaba en ningdn tutelaje europeo aparenteruente 

desinteresado. De ah:! su advert<mcia: 

"Pudiera temerse, q1~e los monarcas aliados qtie han in terveniuo en los 

negocios interiores de lR Espnña, quisj .. eran estender sus miras hasta las 

posesiones que ~ata tubo (sic) en nuestro contine11te ••• " 

Y otra vez surge el Alani~n hispanoamerican:i.sta: 

"Si la pol:1.tica y el comercio nos ponen en contacto con las naciones 

Europeas, ale;unas de las cuales son nuestras vecinas por sus estableci

mientos en nuestro continente ·~ islas adyacentes, motivos m.1s poderosos 

nos unen con lo·s estados nuevamente í'ormades (sic) en nuestra Arn~ri.ca. 

Teniendo todos el mismo origen, ligados por los mismos intereses, ame-

11azados por los mismos.peligros, una ha de ser su suerte y uniformes de

ben ser sus esfuerzos". 

Hasta donde tengo noticia es la primera vez que la expresit5n "nuestra 
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Am~rica" aparece de manera explicita con un sentido muy cercano -por no 

decir id~ntico- al que le dio Jos~ Mart:I'. en su articulo publicado por 

s¡¡gunda ocasi6n en enero de 1891 en "El Pnrtido Liberal", durante su 

destierro en H~xico. + 

Lamenta Alamlm que el desorden interno haya impedido a México ingre

sar a la 11 confederaci6n general entre todos los estados de la Am~rica, 

antes española" propuesta por Colombia, que ya hab:l'.a celebrado tratados ' 

de alianza y comercio con el Perd y con Chile. 

No obstante, señala el jovan canciller que e:L cambio de gobierno 

permiti6 que se reanudaran las ne~ociaciones con el ministro plenipoten

c:iario y enviado extraordinario de Colombia don Miguel Santa María y 

· el resultado "ha sido el tratado que para su examen y aprobaci6n tendr~ 

-escribe- el honor de presentar al Soberano Congreso. El serd la base 

del pacto verdaderamente de familia que har~ una sola de todos los 

· americanos unidos para defender su independe11Cia y libertad y para fo~ 

mentar su comercio y mutuos intereses". 

El Tratado, firmado el tres de octubre de 1823, presentado por Ala

m~n al Conereso el 28 de noviembre y aprobado el dos de diciembre del 

mismo afio, dice en su pre~mbuio que: 

1'El gobierno de la repdblica de Colombia por una parte y por la otra 

el de la nacion mexicana animados de los mas si11c~ros .(sic) deseos de 

terminai• las calamidades de la presente guerra ti que se han visto pro

vocados por el gobierno de S.M.C, el rey de España, decididos ~ emplear 

todos sus recursos ~ fuerzas mar:l'.timas terrestres para sostener eficaz

mente su libertad ~ independencia, y d~aeoaas de que está liga sea 

general entre todos loa estados de la Am~rica antes española". 

+Eso fue el 30 de enero de 1891, pero hab:l'.a sido publicado el 10 de 

enero de 1891 en la "Revista Ilust1•ada de nueva York". 
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Establece on su ort!:!'ulo 1 que: 

"La repdblica de Colombia y la nacion mexicana se unen, ligan y 

confederan desde ahora para siempre en paz y en guerra para sostener 

con su influjo y fuerzas rnar:!tirnas y terrestres en cuanto lo permitan 

las circunstancias, su independencia de las (sic) nacion espafiola y de 

cualquiera otra dominacion ostran6era ••• 11 

Tambi~n dispone que las partes se oblie;an "a socorrerse mutuamente 

y a rechazar en comdn todo ataque", esto es, se prev~ el caaus fooderia, 

que significa que todo ataque contra un miembro de la alianza entrafia 

la entrada en e;uerra de loa dem~a miembros (26). 

Las altas partea contratantes se obligan a promover el Pacto de uni6n 

para que ingresen a ~l otros Estados interponiendo para ello sus buenos 

oficios (art. 13). 

Aunque lo rnAa importante era lo que eatablec!an los art!culos.14 y 

151 

"Luego que se haya conseguido este grande ~ irn1mrtante objeto, dec!a 

el primero de esos preceptos, se reunir~ una asamblea e;eneral de loa 

estadas americanos, compuesta de sus plenipotenciarios con el encargo 

de cimentar de un modo mas a6lido y estable las relaciones fnt:l.rnas que 

deben ecsistir entre todos y cada uno de ello's y que les sirva de con

sejo en loi:: grandes conflictos ••• " 

y el segundo articulo dispon!a1 

"Siendo el Istmo de Panam~ una parte integrante de Colombia, y el 

punto mas adecuado para aquella augusta reunion, esta repdblicn gusto

samente A prestar ~ loa plenipotenciarios que compongan la asamblea de 

los estados americanos, todos los aucsilios que demanda la hospitali

dad entre pueblos hermanos ••• " 

Aunque el articulo 17 aclara que e.l Pacto no ea suprasoberano, esti

mo que la idea que lo animaba era ciuy cercana a la que Kant promovid en 
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1784 en su "Idea de una historia universal en sentido cosmopolita", me 

refiero a su "Foedus Amphictyonum", sOlo que en sentido regional. 

En junio 14 de 1823 escribe a su hom6logo argentino una misiva en 

la que le da a conocer cuál es la situaci6n política de la naci6n me

xicana y de las noticias que el canciller AlamAn ha recibido de la Re

pdblica de Buenos Aires, manifestAndole, además, su deseo de estrechar 

las relaciones entre las dos repdblicas. 

Debido a que Alamán imp1di6 que se violara el sepulcro de Cort~.s y 

que se destruyera la estatua ecuestre de Carlos IV, el Congreso lo acu

s6 de borbonista y ~l present6 su renuncia el 4 de diciembre de 1823, 

· mas no le fue admitida. Sin embargo, 11á consecuencia de la revoluci6n 

del General Lobato, hizo nueva renuncia, la que le fu~ admitida" (2?), 

el 7 de febrero de 1824. 

A pesar de lo anterior, pronto regresará Alamán·al ministerio. El 15 

de mayo de 1824 el Supremo Poder Ejecutigo "teniendo en consideraci6n 

el patriotismo, luces y circunstancias bien conocidas del Sr. D. Lucas 

AlamAn", tuvo a bi~n disponer que volviera a encargarse del-ministeri? 

que háb!a desempefiado con tanto tino, segdn palabras del nombramiento. 

Entonces, don Lucas envía el 12 de julio de 1824 un pliego de ins

trucciones al ministro en Londres Jos~ M. Michelena·, en el que le dice: 

"En las negociaciones con Espafia sobre el reconocimiento dé la inde

penclencia puede pretenderse que nuestra naci6n d~ alguna garantía a la 

Espafia para la posesi6n de Cuba y otros paises de Am~rica ••• " 

Lo anterior porque Alamán ha pensado ya en afiQnzar la libertad de 

la isla amiga: 

" ••• la política exige del gobierno de M~xico, que se dedique a ha

cerse de aquella Isla, si fuese posible, o por lo menos a hacer que que

de independiente, y que no se engrandezca con tan rica posesi6n ninguno 

de sus vecinos". 
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Alamán ejerce plenamente, otra vez, su vocaci6n hispanoamericanista; 

por ello instruye a Michelena: 

"Como nuestro interlis es que todo lo que pertenece a España en Amli

rica sacuda el yugo, será muy de desear que se evitase entrar en tal 

cuesti6n; pero si esto no pudiera lograrse, debe hacerse todo esfuer

zo para que en tratado que se celebre, no quedemos ligados a no recono

cer la independencia de tales posesiones, en caso de que lleguen a pro-

moverla y lograrla 11 ( 2·°>). 

AlamAn, por otra parte, buscaba estrechar la amistad de Mlixico con 

paises y con hombres eminentes de la 6poca. Tal es el caso de la amis

tad que tuvo con Humboldt, misma que inici6.desde que don Lucas viaj6 

a Europa. Por tal motivo, Alarnán escribi6 -siendo ministro de relacio

nes- en julio de 1824, el dia 21 de ese mes, a Humboldt a quien agra

dece, a nivel oficial, sus servicios a Mlixico. La misiva es preciosa. 

En ella dice Alamdn que el Supremo Gobierno le ha encargado agradecer

le Ías noticias que lil (Humboldt) ha difundido por el mundo, porque 

han contribuido a la fama y buen nombre de Mlixico y, ademds, le expresa 

la satisfacci6n que ~e daria el hecho de que deéidiera volver a este 

pa!s, es decir, lo invita a visitarlo de nuevo. 

El 7 de septiembre Alamán se separa del ministerio. El Supremo Poder 

Ejecutivo le concede una licencia temporal, misma que le es oficialmen

te oto_rgada el 22 del mismo mes. 

La respuesta de Humboldt a su amigo, fechada el 6 de noviembre de 

1824, es igualmente hermosa. En ella le devuelve los sentimientos de 

estima y agradece la benevolencia con que la naci6n y el gobierno han 

tratado sus "defectuosos trabajos", asi los llama Humboldt, aclarando 

que si un mlirito tienen es el de haber sido hechos con amor a la verdad 

1: 
¡, 

1: 

\. 
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y debido a su admiraci6n por H~xico. Tambi~n manifioata que no ha por

dido. la esperanza de volvel' a ver las majestuosas co2•dilleraa del AnA

huac· y testificar la pros1leridad do las instituciones de· la Hepdblica. 

El 12 de enero de 1825 concluye, oficialmente, la licencia de Alamt\nJ 

el d1a 11 preaent6 al Congreso al abrirse .las sesiones de ose afio la 

Memoria sobre el estado ele los negocios ele su ramo. J,a · Hemoria comienza 

con estas palabras: 

"Hoy tene;o la satisfacci6n de ~anii'estar A las c~maras del pr:Lrner 

conereso constitucional el feliz resultado que estos esfuerzos (se re

fiere a los realizados por el gobierno) han obtenido y de esponer, al 

dar cuenta del estado dA l.os negocios que giran iior el ministerio de mi 

cargo ••• las mejoras muy notables que se observan en toda la vasta es

tencion de la repdblica y las esperanzas,lisongeras que deben concebir

se de su procsimo enerandeciiniento" (29). 

A continuaci6n 1 AlamAn expone cudl es la aituaci~n del pa!s y cu~les 

han sido loe avances, de la adminietraci6n, mismos que han sido obteni

dos en un clima de desorden y desconcierto. Por ello escribe don Lucasa 

"Si restablecer fuese tan facil c~mo destruir, tendr!amos motivo 

para estrafiar que rlespues de cuatro afios que sacudimos el yugo estran

gero aun no ·se halle la naci6n en· aquel estado de abundancia y prospe

ridad que se presentaba antes de la guer1·a". 

Luego hace un balance de lo realizados 

'"Pero si se considera que en ~ate per!odo las conmociones y trans

torno pol!ticoe han s:l.do continuos, y si se i·eflecsiona que el sanar 

las heridas profundas que aquella abr16 1 y reparar los inmensos males 

que en ella se causaros (sic), es obra no solo do una prudente política, 

y de una administraci6n ilustrada, sino tambi~n del .tiempo, de la tran

quilidad y de la conf'ianza pdblica ••• 11 

1 1 
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Y concluye su exposicitln, su visidn global do la admin1atraci6nr 
11Se tend1•A por el contrario motivo para adm'i.rar los adolantoa que 

se han hecho en el corto espacio del afio anterior".· 

Cabe señalar que la Memoria consta de 51 pAginaa de las cuales to, 
es decir, un 20% est~n dedicadas a las relaciones exteriores de H~xico. 

El pa!s, conviene recordarlo, estaba otra vez a la defensiva. España 

amenazaba de nuevo. El escrii;or pol1tico franc~s Francisco Renato, el 

vizconde de Chateaubriand (y no el gabinete español, como Alam~n dice 

en la Hemoria), hab!a convocado al Congreso de Verana (1822) a los mo

narcas' europeos, con al fin dé que anxiliaran al rey espefiol para que 

recuperara sus antiguas colonias. Sin embargo, la respuesta de Gaorge 

Canning, el ministro de relaciones de la Gran Bretafia, fue pro america

na, esto.es, no respalc16 la iniciativa del autor de 11Atala 11 • 

AlamAn expone, pues, la situaci6n europea: 

"La invaaidn francesa en Eopafla y sus resultados llamaron la .atenci~n 

de toda la Europa hacia la Am~rical el nuevo gabinete es¡:iañol, aiem~e 

deseoso de reatablacer el antiguo dominio en esta parte del globo, so-

· licitd la reunion de un congreso cte los monarcas de la Europa en que se 

dedidieae nuestra suerte, contando obtener asi los ausiU.os de fuerzas 

nacesar:l.os que pudiesen suplir por loa agotados recursos de la pen!nsu. 

la. Para quitar a las .naciones comerciantes el obst!culo que pudieran 

tener para cooperar n estas miras al rey de España los concedi6 la li

bertad de comerciar con las am~ricas (sic) bajo todos loa pabellones, re

servando solo cierta.a ventajas en favor del eapaiíol 11 • 

Añade Alam~n unas lineas de tono ir6nico con las cuales redondea su 

exposicii5n: 

"Asombran ciertamente estaa pretensiones ele parte del gabinete da 
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Madrid, y este ejercer actos de auto:c-idad sobre pueblos que tanto tiem-

po hace no la reconocen". 

La actitud de Espafia tiene efectos contraproducentes para ella. Don 

Lucas explica algunos al Congreso: 

"Esta conducta del gobierno espafiol ha dado una direcci6n enteramen"."' 

-te nueva á la política europea. La Inglaterra cont:est6 á la invitaci6n 

del ministro del rey Fernando negandose á concurrir al proyectado.con

greso, y en los documentos que el ministro ingl~s hizo pdblicos y pre

sent6 al parlamento sobre estas ocurrencias, manifest6 con una admira~ 

ble franqueza cuales eran los principios liberales que iban á reglar 

sus operacionesi sin resistir el reconocimiento de nuestra independen

cia, la Inglaterra desea que España sea la primera entre las potencias 

de. la Europa que d~ este paso importante, b·ien que indicando que las 

circunstancias son tales, que no podrá esperar uucho tiempo el efecto 

de los tortuosos pasos del gabinete de Madrid, y declarando altamente 

que no podrá permitir que ninguna potencia 6 liga de potencias inter

venga á mano armada como ausiliar de la Espafia en las cuestiones pen

dientes entre esta y sus antiguas colonias" (subrayado mio). 

He aqu! la doctrina_Monroe europea, la "doctrina Canning", expuesta 

por el ministro ingl~s. La escoba que barri6 las cenizas del imperio 

español. 

A continuaci6n Alamán anota en la Memoria: 

·''Muy semejante ha sido tambien la resoluci6n anunciada por el presi

dente de loa Estados unidos del Norte en el discurso con que abri6 las 

sesiones del congreso anterior, y como.al mismo tiempo el·gobierno fran

é~s haya manifestado sus intenciones amistosas, hay muy poderosos moti

vos para creer que el momento del reconocimiento de:nueatra independen-

cia se aprocsima ••• 11 
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Entiende Alamán que el concierto europeo ea ya un verdadero descon

cierto y que las alianzas se tambalean. La coyuntura ea aprovechable. 

No obstante, don Lucaa fue cautelosoz 

"El gobierno sin embargo no ha debido adormecerse con esta lisongera 

perspectiva, sino que ha convinado (sic) las negociaciones pacificas 

con .loa preparativos guerreros ••• 11 

Aqui es necesario detenerse para referirse a la situaci6n europea y 

al surgimiento de las doctrinas de Canning y de Monroe. 

Luego de la derrota de Napole6n Bonaparte, Francia perdi6 sus con

quistas. El zar Alejandro I de Rusia~ Federico Guillermo III, rey de 

Prusia, Enrique Roberto Castlereagh, .el político ingl~s, vizconde de 

Stewart, y Clemente Lotario Wenceslao príncipe de Metternich-Winneburg,, 

el genio pol!tico de Austria, emprendieron la tarea de reorganiza~ la 

carta geogrAfica de Europa, y asegurar la permanencia de la monarqu!a, 

para lo cual se reunieron en el Congr~so de Viena, octubre de 1814 a 

junio de 1815. 

El delegado de Francia al Co11greao fue Carlos Mauricio de Talleyrand 

quien tanto ayud6 en la Restauraci6n 1 misma que restableci6 a los bar

bones en su pa!s. 

De alguna manera, como anota Bertrand Russell: "loa congresos que 

, 'continuaron el sistema instaurado por Viena fueron el de Aquisgr~n, en 

1818; el de Troppau y Lubiana (que virtualmente fueron uno), en 1820-

21; y el de Varona, en 182211 (30), este dltimo ya mencionado. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los tratados de 1815 fren-

te a las aspiraciones jacobin~s, se cre6 la Santa Alianza. su documento 

constitutivo fue redactado por Alejandro I y firmado en Par!s por ~l 

mismo, por Rusia, y por Federico Guillermo III, por Prusia, y por Fran

cisco II, por Austria, el 26 de septiembre de 1815. 
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En el preAmbulo del instrumento constitutivo de la Santa Alianza se· 

puede leerr 

11Sus majestades, el emperador de Austria, el rey de Prusia y el am

parador ele Ruaia ••• declaran solemnemente que el presento acto tiene 11or 

dnico fin manifestar frente al universo su inmutable deciaian de no to

mar como forma de su conducta, ya saa en la administraci~n de sus res

pectivos Estados como en sus relaciones políticas con loa otros gobier• 

nos, otros principios que aquellos de la Santa religi~n, preceptos de 

justicia, de caridad y do paz ••• 11 (31). 

El primero de los tres art!culos de que consta el instrumento, prev~ 

que los tres monarcas contrayentes 11permanecerlln unidos con loa víncu

los de una sincera e indisoluble i'ratern:i.ctod, y considel:'Andoao ••• como 

compatriotas, se prestarlln asistencia, ayuda y socorro en todo lugar 7 

en toda circunstancia". 

El segundo precepto, dispone que 11en consecuencia, el dnico princi• 

pio en vigor •• _.sel:'tl al rle darse servicio rec!~oco ••• de considorarse ••• 

como miemb1•os de una misma naci6n cristiana •• •" 

El dltiino articulo hizo de este instrumento, un tratado abierto, to• 

da vez que esta clAusula hac!a posible la adhesi6n de sujetos que no 

11ab!an tomado parte en el :proceso do su. elaboraci6n y firma (3.2), on 

los t~rminoa siguientes& 

"'l'odas las Potencias que quieran c:onf'esnr solernnementa los sacros 

principios a los cuales se inspira este acto, y que reconozcan cuanto 

sea importonte para la felicidad de los naciones ••• ser~n acogidas con 

gran premura y afecto en eata Santa Alianza". 

Aun cuando la Santa ~lianza creci6 y alberg6 eu su seno a varios mo

narcas, no fue digna de confianza para todos los diplomAticoa europeos. 

As!, para el min1.stro ine;l.§s Canninff, representaba un peligro. 
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En consecuencia, el 20 de agosto de 1823 Canning entreg6 a Richard 

Rush, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de Norteam~rica 

en Londres, un Memorándum en el cual proponía que ambos gobiernos sus

cribieran una declaraci6n conjunta en los t~rminos siguientesr 

1110. Consideramos imposible la reconquista de las colonias por Espa-. 

ña. 

2o. Consideramos que la cuesti6n de BU reconocimiento como Estados 

i11dependientes se halla sujeta.al tiempo y a las circunstancias. 

3o. No queremos, sin embargo, poner obstAculoa a un arreglo que se 

haga entre ellas y la madre patria por m~dio de negociaciones amistosas. 

l~o. No pretendemos apropiarnos porci6n alguna de esas colonias. " 

5o. Mo ver!araos con indiferencia que una porci6n de ellas pasase al 

dominio de una potencia extraña" (33). 

La proposici6n de Canning era importante y result6 atractiva. "Re• 

cu~rdese -escribe Padover- qua la hostilidad entre Gran Bretaña y ese 

pa!s (Estados Unidos de Norteam~rica) había subsistido casi sin inte• 

rrupci6n durante medio siglo. Y da pronto el ministro brit6nico ••• pro-

. Pon!a con toda seriedad una cooperaci6n amistosa" (34). 

En .octubre de_ 1823, el presidente ,Tames Monroe envi6 una carta a 

Thomas Jefferson. En ella le solicita co11sejo en relaci6n con la propues 

ta de Canning. El 21~ de octubre de ese año, Jefferson envi6 respuesta al. 

presidente instAndolo a que aceptase de inmediato la propuesta del minia 

tro.ingl~s. En la carta, Jefferson dice; 

1'Este problema ••• ea el más trascendental de todos cuantos se hayan· 

planteado.desde la Declaraci6n da Indapendancia ••• Nuestro primer y fun

damental principio debe ser mantenernos siempre alejados de las dis

cordias europeas. Pero el segundo, no permitir jamás que Europa se in

miscuya en los asuntos de este lado del Atl~ntico 11 • 
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Esta carta contiene la esencia dnl mensaje que el dos de diciembre 

de 1823 ley6 ante el Congreso de la Uni6n el presidente Monroe y que es 

la base de la doctrina que lleva su nombre~ 

De acuerdo con Isidro Fabela, la doctrina implica estos cuatro pun

tos: 

1. 11Los Estados Unidos no han intervenido ni intervendrAn en las colo

nias europeas ya establecidas en Am~rica. 

2. Los Estados Unidos no intervendrAn en los negocios internos de las 

P?tencias europeas. 

· 3. Los Estados Unidos no permitirAn nuevas colonizaciones europeas en 

Am~rica. 

4. Los Estados Unidos se opondrAn a las intervenciones europeas en las 

repdblicas iberoamericanas". 

Las reaccfo11ea en Europa ante t.al doctrina no se ·hicieron esperar •. 

Chateaubriand dijo: "La declaraci6n de Monroe debe ser resistida por 

todas las potencias que poseen intereses territoriales o comerciales en 

aquel Hemisferio". 

Por su parte,Metternich expres6: 11!•fadie pued.e tener dudas sobre las 

intenciones de Estados unidos despu~s de leer el mensaje". 

Sim6n Bol!var, en una carta de 28 de abril de 1824 al almirante 

Guise, quizAs con exceso de confianza escribi61. "Inglaterra y los Esta

dos Unidos nos protegen" (35). 

Como he apuntado, Lucas AlamA11 fue mucho mAs cauteloso cómo puede 

verse en la Memoria. 

En la Memoria de 1825 tambi~n alude AlamAn al tema del comercio in

ternacional, en particular al realizado con la Gran B1•etaiía1 

"Como los negocios comerciales con la gran (sic) Bretafia se aumentan 

cada d!a, y las operaciones de hacienda ·por raz~n de los empr~stitos 

son de la mayor importancia, se juzg~ necesario nombrar tambi~n un con-
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sul general para aquel reyno ••.• y los agen·tes diplom~ticos del mismo go

bierno han sido recibidos y tratados del modo que ecsija la considera

ción debida ~ una na.cien, que entre los de europa (sic) ha sido la pri

mera que ha abierto con la repdblica relaciones francas de amistad y . 

buena correspondencia. Estas se estrecharán mas y mas··~ .con los inte1·e~ 

sea comerciales que se forman y multiplican entre ambas. Estos 4ltimos 

se han aumentado tambien considerablemente con respecto ~ las damas na

ciones Gstra11geras, que em·.,iezan .1 palpar cui:in trascendentes son ~ to

das los beneficios de nuestra independencia". 

· Inglateri•a como socio cómercial era el preludio de una Inglaterra que 

reconociera la independencia de H~xico,- tal como ocurri6 .• Loa demtls pai

ses reconocerian su independencia, si, por mera conveniencia, cuando 

apreciaran las ventajas de comerciar con Mtxico. Ademds, quienes la re

conocieran recibirían un trato preferencial. Desde luego~ 110 ltabr!a· v~n

taja alguna para los paises que no lo hicieran. Por esto, el trato a 

España.seria otro: 

"Se ha continuado tomando medidas hostil.ea contra la Espaiia y su 

comercio, y con el' objetó.de dificultar mas y mas el surtimiento de 

V!verea del castillo de s. Juan de Ulda, se publ:l.c6 el bloqueo de esta 

fortaleza enemiga, el que ha sido reconoci~o por los buques de guerra 

- ingleses surtos en la isla de Sacrificios". 

Con loa Estados Ponttificios, Luc~s Alamán insistia en que era nece

sario establecer una s6lida relaci6n. En ln 1'1emoria Gscribi6: 

"Desde el restablecimiento del soberano congreso consti.tuyente, el 

supremo poder ejecutivo nombrado entonces, tuvo constantemente el deseo 

.de mandar d Roma un agente de esta nacion que arreglase con au santi• 

dad (sic) loa aam~tos religiosos". 
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Todo esto on Europa y con reopecto de i-:uropn. En Am~rica la aitua• 

ci6n Gra dis·tinta. Las l!11eas que traz6 AlRmán desde su primera ees

ti6n cmitintian desm•rollf.ndoso. Bl ontendi6 que ln iiolitica er.terior 

debe ser coherente, ast la clisefí6 y ns! la puso on pr.!\ctica. h'n ai'ecto, 

la poH.t:lca :tnto1•na puedo vai•iar, puede modificarse y sor no s6lo in

coh&1•ento y discont!riua uino hnata cierto punto contraclictorin 0 Ifa su

cedo lo mismo con la pol:f.t:J.ca e':tor:l.or qao ns, unte todo, la inmgen de 

un pa:fo ante· el mundo. P1~ro, principalmente, porquG la poUtica exte

rior' es lia salvaguarda ~lllt~nticn ele una naci6n, rallxilíle si la nacii6n es 

joven. Ho otra cosn dil•:!n m1os mds tei•de C!rmai•o Bstrade: "La diplomacia 

ea la ·primera linea de defensa de los inte:i.•esos ele H~xicon. Poi• ello, 

si. la pe>t!tica exterior no ae a1X>ya enpl"incipioa s6J.idoa o estd sujeta 

~ vaivonoo, es la cansa principal de la 1•11ina ele un puel>lo. De tal modo 

que se puedo sostener vllJ.idamente que as1 cmnn la ft1ente de las revolu

ciones modernas ha sido, generalmente, un dei'octuoso e injusto sistonm 

tributai•io y as! como las guerras inician casi siempre cion un acto de 

intervenci~n, el fin de !os puei"olos comienza con una i>o1!tica exterior 

eq11ivocada. • 
Am~rica es la i>ai:1-ia ~randa. En el Gontinen+.e deb!a actuarse con 

franqueza absolllta y co11 suma intel:l.goncia. AlamAn ear,ribi6 l>Ql' ellos 

''La ruuistad que constantemente ha ecniatido doado la proclamaci6n do 

la independencia con lotJ F.atadol!l-unidoa del Norto no so ha alterado de· 

ninguna suerte". 

Pero en Hispanoam3ricn ci:>ncentra Alamdn 1;oda au atenciian. Entiendo 

que en ella ~r por ella aomoa uno. As! lo maneja a lo. largo do ou v:!.dna 

' 1 

"La naturaleza, la uniformidad de intereses y la causa que sostienen 

todos los paises de Am~!'ic:a CJ.l\O han sacudirlo al YUBo de la I~spaña, loa 

' 

ligan de tal tllanera ent1•e s:t, que puede deci1•ae ~ua auuque divididos y ¡ 
reconociendo diversos centros de gobierno, forman un solo todo compuosto ¡ 
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de partes homog~neas. Estas ci1•cunstancias hacen que sus relaciones 

sean m~s í11timas, que loa reve · .. ,. las prosperidades de los unos no 

puedan ser indiferentes para los otros y que todos est~n dispuestos á 

·aus:.tliarse mutuamente para la consecuci6ndel objeto~ que todos uni-

formemente se encaminan". 

·Y a co11tinuaci6n, se ref'isre don Lucas a los pasos dados. en. di;rec-. 

ci6n de ese <?bjet~vo, a las medidas adoptadas entonces y que podían ha

cerlo viable:· 

"Para arreglar esta ml".rclia si!JlUl t~nea y sistemar estos esfuerzos 

reunidos, el gobierno de la repdblica de Colombia conc:l.bi6 la idea 

subii1ne de formar mm lisa e;e11e1•al compuesta de todos los es·tados ame

ricanos que han sacudido el yugo EÍF.lpañol. Al efecto invit6 ~los gobier-· 

nos con el objeto <le verificarla y proced:i.6 a celebrar con ellos tra

tados de alianza Y. cohf'edoración11 • 

Luego, informa dol ·tratado bilateral quo H~~"ico había celebrado con 

Colombia: 

"Con el (gobierno) nuestro ne concluyi5 el 3 de octubre. de :1823, que: 

:fu~ ·aprobado por e,l soberano congreso constituyente en 2 dé d:i.ciembr~ 

del mismo afio y r;.itiiicado por el supremo poder ejecutivo en el mismo 

dia. Sabemos que ha s:l.do tambi~n aprobado por el congi•eso ele Colombia 

y ratificado por su gobierno, pero aun no se ha procedido a su publ1-

c·ac:i.6n por no haberse reciÍJ;Ld~ la rati1'icacii5n e11 forma". 

·El tratado fue publicado el 20 de septiembre de 1825. 

Se ocupa Lv.cas Alam~n de Centroam~rica :>: el estado ·de ·1as relacio• 

nos con el 5rea: 

"Reconocida .solemnemente la independencia del antiguo reyno de Gua

temala, bajo el titulo de provincias unidas del centro de AmArica, en 
virtud del de~reto del soberano congreso de 20 de agosto del año proc-

·. ¡ 
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simo pasado, se admiti6 á presentar sus credenciales al ministro ple

nipotenciario noCTbrado ~or aquel gob~erno cerca del de la federacion, y 

aunque se pens6 nombrar luego quien con igual caractes (sic) se tras

ladase á la capital de la nueva repti.blica, no se ha verificado aun, 

pel'o se llevarli á efecto en breve". 

De nuevo aparece la preocupaci6n por la integridad territorial y el 

respecto absoluto a la soberan1a de los puenlos. Por esto escribe Alamán 

"Entre las provincias cuya independencia se reconoci6 bajo aquel ti

tulo no se coznprendi6 la de las Chiapas que peroanecia sin adhe1•irse 

ni li esta ni li aquella nacion (Provincias Unidas de Centroam~rica). Una 

y otra respetaron el derecho que tenia pal'a pronunciar libremente sobre 

su suerte, y declarar de cual de las dos répti.blicas entre que se halla 

situada ·queria hacer parte". 

Esa politica era 16gica. Dejar que el pueblo ele Chiapas se conveu

·Ciera con las acciones de una recta adminir::traci6n y no presionarlo o 

forzarlo a formar parte; de una naciente federaci6u. Chiapas, su pueblo 

ejerci6 su soberanía y tom6 una decisi6u. Alamán expuso al Congreso en 

qU~ coi1sisti6: 

"Las Chiapas entra .tan'co, usando del clerecho en cuyo libre· ejerci<?iO 

se les'puso 9 resolvieron solemnemente su uni6n ~esta repti.blica, á 

acepción '(sic) de e.lgunos partidos, y se les admiti6 en el ndmero de· los 

estados de la federaci6n, que ha tenido la gloria de ver crecer as! el 

de loa que la componen, por una de aquellas conquis·l:;as de la opinion en 

que la violencia no tiene parte alguna". 

Finaliza.la parte de la Memoria relativa a la politica exterior, ma

teri~ de la primera secretaria del ruiniater:Lo, manif'eatanclo el estado 

que guardaba el Norte mexicanoJ especialmente, las tribus del territorio 

de Nuevo H~:ídco. 

i 1 
1 
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La violencia habia cesado "casi dól todo", sin embargo, se infor

maba: "Para impedir que tales inquietttdes se re pi tan, el eobierno ha 

tomado las medidas mas adecuadas". 

La Memoria ter.mina con estas palabras: 11Restame (sic) .que inf'o!'n1nr 

sobre el estado del despacho de los negocios que hai:t ocurrido por este 

ministerio: na ha hal)ido atrazo (sic) alguno en ~l"• 

En el mes de marzo, el jueves 10 1 de ese 18251 M~:dco i•ecibi6 la no

ticia del reconocimiento de su independencia por la Gran Bretaña. En el 

ndmero 33 de la Geaeta Extraordinaria d~l Go"oierno Súpremo de la Fede• 

racii5n se public6 el anuncio de tan impal."tante acontecimiento. El aviso 

· había sido dado por oficio del Excelent!simo Señor don Jos~ Hariano de 

Michele!la, Minist1•0 Plenipotenctm·io de H6xico cei•ca del Gobierno de 

Su M~jestad Bridnica, y fue fechado eil Londres en d!a 4 de enero de 

182.5. En la p~te conducente dicer 

11Ecsmo. Sr. El Ser supremo que dirijo la suerte de las Hacionea, ha 

vi13to el m~1·i to y .sacrificios de la nuestra, los apreci6 y dec:Í.di6 en 

nuestro favor la gran causa. Todo est~ acabado: la Inglaterra reconoce 

nuestra independencia". 

Alamdn, sat:l.sf'echo, discreto, se acup6 de transmitir al Congreso la 

noticia. "Alam~n, escribo Valad~s, obtenía uno de 1.os grandes tdunfos 

··de la diplomacia mexicana; triunfo que habia de redondear con el. .trata

do comercial con Ingla·i:e1•ra firmado en el mea de abril ••• 11 Ó6). 

Desgraciadamente esto tratado no corri6 con suerte debido a la falta 

de enere!a del Presidente ele la Repdblica.. En efecto, los Estados Unidos 

de Norterun~rica habian reconocido la independencia por medio de una de

claraci6n general 11con respecto a todos los nuevos Estados americanos"• 

· .Inglaterl"a, a trav~s de Canning, en una nota emitida por ~l el dia 1 

de 'enero de 1825, rcsolvi6 entl"ar f¡ln relaciones directas con cada uno 

de los gobiernos de .Am~1·ica "celebrando con ellos, escribe Alamh, tra-
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tadoa de amistad, come1•cio y navegacionn. Con este fin, Canning g:U•" · 

:1.natrucciones, misraaa que se i•educ!an 11A u11 modelo de tratado que se 

paa~ ~ loa comisionados, igual pa1•a todas las nuevas repftblicas• fun

dado en el principio de la reciprocidacl, conaide1·~11dose las partea con .. 

. tratantes i•eapec1;ivan1ente, con los de1•echou que se concediesen. A la ná• 

· cion mas favorecida11 (37). 

Loa gobiernos de la i\m~rica meridional 11 i'~.i·r1ia1•on sin titubear", tal 

vez por el aludi.do li»:ceao de confianza clo Bolívar con 1•os1>octo do In- . 

. Zlatorra. 

En H~xico, Victo1·i<:1 "nombr~ para ti•atar con loa comisionados ineio• 

aes c1 loo rninistroo flo relaciones (Lucaa Alólil1~n) y hacienda" quienes 

hicieron que loa briMnicos aceptaran un tratado "no solo dive1•ao del 

modelo remitido do Iu~lnterrEi, aino ente1•ma·3nte opuesto ~ todaa las 

mtbd.mns de uerecho mtl.l':ttJ.mo que aquella potencia ha E!Ostenido. con las 

armas, eatabloc:!.~ndose ol principio de que el pabellon cubre la mercan-

. c!a; ademas se lirnittl el t:i.empo y oe aaig1H11•on franquicias oin i'avo1• d'e 

los buques y mo:r.canc!as tanto meji.c~i'nos cor!lo do lns i•opdblicaa hiapano

amor:foana'a"; adom~.o, 1-l~l~.co ao i•eserv" poi• un ar·i:!culo rmcroto "el de• 

i•echo de conceder vontajaa al pabellon oa1mitol cnando aquella potencia 

roconocieao la indopcmclencia". 

No obstante, estos logros i'ua1•on a parm• nl ceoto de la basura. I~n 

Londres, ol tratac1o no i'ue ap1•obado. P.l gol>iei•no inglOs CO!Jis:Lon~ a 

Morior :para nosociarlo. Bato diplor~c1tiao convonci~ a V'lctoria 1 quien 

coruo Bo11va1• tenia dmna13iada cm1fianza 011 loa i11gleae1J, do que so cele-

, .brarn ol ti•atado on Inglato1·1·a·. Al oi'octo, Victoria cor.1iaio116 a s.e.bas• 

t:!.~n CUI!lucho. 
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Alamán escribe que el viaje de Carnacho "pudo considerarse corno una 

especie de mitisfaccHin que se daba ~ aquel eobierno, por no haber ce

dido á sus primeras cliaposiciones11 • Y concluye con este juicio que re

vela el tremendo e1•ror cometido por el presidente Victoria: 

11Ya se deja entender que el tratado se !rizo como el gobierno ingl~s 

propuso, y qua con ~l aG establGci6 la reciprocidad donde no puede ha

berla, siendo tan diversas las circLtnstancias, y con ella y la perpe

tuidad deJ. mismo tratado, se priv6 a M~jico de todos los medios de 

llee;ar á tener una l!larina y un comercio ma1•:!timo nacional"- (37). 

Hispanoam~rica¡ en cambio, presentaba otro panorama. Alam~n dio 

instrucciones a NichelErna para que se trasladru.•a a Panamá al Congreso. 

El 6 de julio de ese 1825 di1•ige don Lncas la ncgunda contestac16n a la 

c'onvocatoria de Bol!var para el Congreso de Pl\nrunft. FJn ella eacrib16 a 

Siml5n Bol:!'.var: 

"En mi nota de ?.3 de febrero 6J.t:tmo que tuve el honor de dirigir a 

Vuestra Excelencia, le manifest~ lo satisfactorio que era para mi go

bierno la invitaci6n de Su Excelencia el Libertador de Colombia sobre 

el grande proyecto d0 convocar una Asmublea general compuesta de plen:l.

potenoiarioa de todas las repdhlicas americanas, y qu0 esta idea le era 

1 tanto m~ssatisfactoria cuanto que animad.o de los mismos principios de 

·Su Excelenc:l.a el Libertador hnh!a pensado tomnr la 1.niciativa en este 

importante asunto, insinne.ndo a Vuestra Excelencia las providencias que 

ee iban a tomar con respecto a los .E:oitmlos Un:!.clos del ?io1•te para in·c·li

n.:µ'los a concu1•rir a dicha .Asamblea, y las relativas a la marcha a Pa-

. namti. de los plenipotenciarios mexicanos" (38) ~ 

Y, en afee.to, a Alarntln lo animaban r.ealmentc los mismos principios 

que al Libertador. l~n lo relativo a la mm•cha de los plenipotenciarios 

mexicanos éll Conereso de Panamá,' hay que decir con 11.J.amtin que '.'los 
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deapojoo de l.:l tJnrina cspaflolu en ol mi.r dol :>u;.•, vinior·o11 a loo pua1·

toG mejicanos ~ liacor conaeb:ll• la es:!;leranza. de ±'ori:;ar una ow.•ina r:tili-

tar11 (39). 

· El nov1o ~ locrr~ salir de Callao, cuaudc aquella plaza so rindi~ 

a las fuerzas de Colombia y el Perd. So dirig!a a Filipinas pero su tri

pulaci~n se :;.moti11~ y la na'iG desvi~ su curso al:'1•ilmndo a Acapulco, 

of'reoiondo los r1a:i.•i11oa entrcr;a1• la nave a lt's auto1•idadoa mexicanas ai 

sa los p.:lr¡aban oUr$ sueldos vencidos. El e-olliorno de l~~1ri.co debati~ so

bro el deatino que h.::ib!a de darse al nav!o. Ala1:1tln apoy~. la idea. de 

venderlo como l!lade;.•¡¡: y com}?rar corbetas y buques a los Estados Unidos 

de !forte¡¡¡m~r:tca •. <>in ernbai•go, se tora~ la dGc:l.si~n de llevar. el narlo a 

Veracruz para aprovecharlo e11 la 11avee;aci~n. As! se hizo. y el Aa;l,a .. en 

su viaje a Verocruz llev~ a Panam~.a los plenipotenciai•ioa mexicanos. 

Refiere do11 Lucaa que ri.ebido. al largo viaje y al :pago de los sueldos do 

los marineros españoles el gobierno e;ast~ mls ele un mill~n de pesos.Y 

·el nav1o ª"lo sirvi" como pont"11 en Veracruz, Para dar una idea de lo 

que representaba esa cifra :para la joven n.;ici"n· baste recordar que el 

presupuesto total para el 11aflo econ"niico" del 1 de julio de 1827 al ,;o 
de .junio de 1828 para toda la administraci~n pdblica i'edoral fue dG a 

3.1~57, 893 pesos, segdn el presupuesto publicado el 28 do enero de 1828 

y que aparece en la colecci~n de legislaci~n de Dubl~n y Lozano. 

En sn contestaci~n seeunda a Bol!var, Alam~n la dice al Libertador· 

· que Usor!a impo1•tante se invitase para el Conere.ao de PonamtJ al gobier

no del Brasil" con el objeto de que este pa!s torro.e parte de la conre-

deroci~n. ~l.'ttr.ibi~n no i'ijaron 11111 los pun·too do la agcmcln del Congreso 

que, de acuerdo con el rniniBtro rnex:l.cano, cleb!n versar sobre lEt rorma

c:t.~n de ln confcdoraci~n y,. odomtl.s, sobi•o los tor'1~S siguient.oa: 

. I 
1 

1 
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11La intervenci6n de la Europa en nuestros asuntos domliaticos, sobre 

colonizaci6n por ellas mismas en nuestro continente y_ sobre los puntos 

de derecho internacional que conviene :!.'ijar Y.aclarar". 

Es decir, confederación hispanoamericana, se&uridad hispanoamericana, 

posibilidad de la empresa· mexicano-colombiana A Cuba y quiz~s a Puerto 

Rico y los principios del Derecho de Gentes Americano eran los temas 

prilllordj.ales segdn la opinión de Alam~n. 

De las ideas del Libertadoi•, Vaaconcelos opina que fueron poco fe

lices: 

."Bol:!var tom6 la iniciati"\l'a do creaci6n de 1m organismo inter-hiapang, 

americano y pa1•a eso convocó el Congreso ñe Panamá. Sin embargo, no es

taban sus ideao muy claras, desde que se ucept6 la p1•esencia en_ el Con

g1•eso, de delegados de Hoi•tearu~rica y ad11 se hnbl6 de una vaga unión 

entre todos loa pa:!aes de ¡>~gimen i•epublicsno del mundo, contrapesó de 

la santa Alianza, .refugio de todos los monarcas" (l+O). 

J~ste dltimo cargo, a lo que p<l.l"occ, es cierto. Con i•ospecto de la 

invitaci6n a los Estados Uni.dos del Hoi•te, G~mez Roble.do sostiene qu~ 

fue hecha por Santandei·, vicepreSidente de Colombia, "quien de propio 

arbitr:i.o y en ausencia del Libertador, crey6 conveniente invitar a los 

Estados Unidos" (L~l). 

I~ que resulta claro en relaci6n con la imputaci6n de Vasconcelos es 

que no solamente al~unas de las ic~eas de Dol:!var eran poco claI'as sino, 

sobre todo, francamente inocentes. A decir ele Lecuna, Bolivar tenia 

como proyecto una "Sociedad de Haciones Americanas bajo el patronato de 

Inglaterra" (42). Y es qLte si Boliva1•, como ha dicllo Cuevas Cancino, se 

dio cuenta mejor tltte nadie de que la guer:ca de independcmcia fue un 

combate contra el colonialismo, consi.dero que 110 intuyó siquiera los 

Pelig1•os del neocoloni1ll:!.suo. Bn caobio, Alamá11 si los considei•6 e hizo 

cuanto pudo por evitarlos. La excesiva contianza de Sim6n Bolívar con 

1 \ 

1 
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respecto de la Gran Bretafia parece evidente. No hay que culparlo. Esa 

confianzo. el'a propia do la ~poca y de la situaci6n americana. V:i.ctoi•ia 

la compartía. Nas 0 1Gorman dice que no hay que regañar a los muertos. 

Vascónceloa e!llite otro juicio al res1Jecto: 

"Primero Cann:!.ng había excluido a Espafia del Huevo Hundo, con lo que', 

no teniendo nosotros marina mercante, todo el comercio pasaba, ipso 

~. a la marina inglesa. En seguida J\dains, arrebat~ndole el bot!n a 

Cannine; i'ormul6 el tema: Am€irica para los americanos ••• No &~ qu~ opi

nioaes tendría Bolívar sobre la doctrina Cannine; ••• Lo que me parece 

probado, pero poco sabido es que el primer intento de.asesta~ un golpe 

a la doctrina del rnonroismo, se debe a Lucas Alamt:m. ••" (4.3). 

Aquí es oportuno recordar que otro de los coautores de la llamada 

doctrina Monroe, al lado de Je:fí'erson y el propio p1•esiclente Monroe, 

fue John Quincy Adama, su secretario de Estado. 11Adams cro!a que el 

·Nuevo Mundo debí.a considerarse coi10 cerrado a toda nueva colonizaci6n 

de las potencias ouropGas 11 (44). 

:r::n aste momento de la gesti~n'. de Jllamtin. epai·eé:e en la escena mexi

cana un indivlduo: Jo0l Roberts Poinsett, quien naci6 en Chal'leaton; 

Carolina del Sur, el 2 de marzo de 1779. Pas6 su infancia en la Gran 

Bretaña. Luego regres6 a su ciude.cl de origen en donde curs6 sus estu-
.. , 

dios primarios con el profesor Thompson. Continu~ sus estudios e11 Gre-

enfield Hill, Connecticut. Volvi6 a Cai•olina clel Sur y, posterio1'll!ente, 

cruz6 ,por segunda vez el AtHmtico y lleg6 a Inglate:i.-ra para estudiar 

en la Escuela de Wandswooth, un lugar ceraano a J.ondi•es. Cuanno tenia 

18 años so :Lnscribi6 en la Escuela de Hedicina de Edilnburgo; sin embar .. 

~º• al poco tiempo y por prescripci6n m~tlica fue a Portugal para regre

sar, m~s tarde, a Inglateri·a, con el fin de estudiar matom~:tiaas en l.a 

Academia Militar de Woolwich. :b':l.nalmente, en 1800 aparece.estudiando 

leyes en Carolina del Sur. Por tercera vez irlaja a Europa. 

)/
1 
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Poinsett hizo varios viajes a los Estados Unidos de Norteam6rica y 

ofreci6 sus servicios al Presidente James Monroe, quien lo comision6 

para que observara de cerca la situaci6n de las colonias espafiolas. Se 

dirig:l.6 a Buenos Aires. Despu6s a Chile en donde, al parecer, tom6 par-

. te en una revuelta asumiendo·el mando de unos guerrilleros y cons:Lgui6 

liberar.unos barcos de su país natal que habían sido confiscados por 

las autoridades peruanas. Escap6 con rumbo a Buenos Aires y retorno a 

Carolina del Sur. En 1821 fue electo diputado federal por'Charleston. 

James Monroe lo comision6 para que viniera a M6x:Lco habiendo desembar

cado de la corbeta John·Adams, en Veracruz, el 19 de octubre de 1822. 

''En 1822, Joel Roberts Poinsett fue enviado· a M6xicci por el Secre

tario de Estado de los Estados Unidos para reportar sobre las condi

ciones en que el país seguía su exitosa guerra por la independencia 

contra el gobierno colonial de Espafia. DespuAs de su regreso·, Poinsett 

public6 un libro sobre su visita a MAx:l.coz Notas sobre M6xico (Phila

delphia, 1824). Al mismo tiempo 61 report6 al Secretario de Estado sus 

.impresiones, incluyendo con su reporte una n¡onografía confidencial', por · 

·separado y escrita con su pufio y letra, intitulada& Breve esbozo . :; 

("Brief Sketch ••• 11) de la actual s:Ltuaci6n política de M6xico" (45). 

Sin embargo, no fue esa la primera vez que Poinsett estuvo en M6x:l.co 

pues "en una ·circular que el Virrey D. Francii:ic'? Javier Venegas d:l.rig16 , 

a las diversas autoridades de la Nueva Espafia ••• encontramos la primera 

menci6n que del nombre Poinsett recogen nuestros fastos" (46). Alamán, 

en.su Historia de MAxico reproduce esa circular, misma que está fechada 

el tres de abril de 1812 y en ella se le menciona como 11un agente del 

referido Gobierno, llamado Poinsett". 

¿Qu6 vino a hacer en ese tiempo Poinsett a M6xico? Gaxiola considera 

que su viaje, al cual califica como misterioso, 11no fue extrafio a la 



colonizaci6n de Tejas, finalidad que, desde la ~poca de los virreyes 

venia persiguiendo tenazmente el gobierno de los Estados Unidos" (47). 

En 1622 su presencia obedecia, adem~s, a_ otros objetivos. "Azcarte (sic) 

declar6 que hab!a hablado con Joel Poinsett durante su primera visita 

a M~xico en 1822. En ese tiempo, sostuvo, Poinsett ind1c6 en un mapa 

el Norte de M~xico, declarando que los Estados Unidos hab!an planeado 

absorber todo Texas, Nuevo M~xico, y -la Alta California y partes· de la 

Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo Le6n" (48), 

Por lo demás, hay que sefialar que ~cArate ~onsideraba err6neamente 

la visita de Poinsett de 1822 _como ·1a primer,;¡; Lo .:cier~o es que;, como · 

Alamán explica: 

"El nombramiento que el gobierno de los Estados-Unidos hizo para mi

nistro de aquella repdblica en MAjico en el sr. R. Joel Poinsett, fu~ 

causa 6 por lo m6nos ocasion del establecimiento de una nueva masone

r!a ••• " en pugna con la antigua. 

11Con la llegada de P?insett, escribe AlamAn, Zavala y el cura de 

Cunduacan en Tabasco, D. pos3 Mar!a Alpuohe que desempefiaba el empleo 

de senador, ambos separados de los escoceses 4 quienes habian pertene• 

cido, proyectaron formar una masonería diversa, que Poinsett les otre

c:l.6 incorporar· en el rito de Yorck (sic), preponderante en los Estados 

Unidos. Victoria adoptd el proyecto ••• En consecuencia, en el mes de 

Agosto de 1825, se establecieron c:l.nco logias de aquel rito". 

Don Lucas·narra además que: 

· "Ap~nas llegd con el carácter de min:l.s_tro plenipotenciario, torm6 

el plan de hacer desaparecer el carácter hasta cierto punto aristocrA

tico que el gobierno hab!a conservado, influyendo en 31 las personas 

de antigua familia, el clero y el ejArcito, para sustituir en su lugar, 

no una democr~cia (sic)~ imposible en un pais en el que el pueblo no 

toma parte en las cosas pdb¡icas, sino el aspirantismo desenfrenado.de 
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algunos individuos llenos de ·ambicion y de m~nos respetables ••• Aquella 

sociedad (los mesones escoceses), despu~s de la caida de Iturbide y 

formacion del nuevo congreso, habia ido disminuyendo de importancia y 

probablemente se habria extinguido por si misma, si la competencia de 

un rival no le hubiese dado un nuevo vigor" (49). 

El principio con_ el cual Poinsett parece haber actuado fue el de 

"divide y vencer.1s11 • Por ello, cuando Iturbide no accedi6 a sus suge

rencias de estableces una rep~blica federal, contraria al Plan de Igua

la _y similar a la que.los Estados Unidos de Norteam~rica hab!an genera

do, Poinsett decidi6 vengarse del Emperador y 11empez6 a calumniarlo, a 

intrigar con todos los deacon'tentos pol!ticos, persuadi~ndolos _que lo 

que M~jico necesitaba para ser feliz era la Repdblica Federalr y a or

ganizar sus famosas logias yorquinas que, enfrentdndose con las escoce

sas, llevasen al pa!s a la divis16n y a la mds oompl~ta anarqu!a" (50). 

La estrategia seguida por Poinaett result6 eficaz. Vasconcelos se-. 

fiala algunas de sus l!neas principales: 

110bs~rvese la precis:l'5n con que se desarrollaba el programa del nue

vo imperialismo. Apoyo al federalismo que aumentaba la dispersi6n de 

provincias ya de por s! mal comunicadas. La separaci6n de Guatemala y 

dem~s pa!ses centroamericanos ser!a la primer consecuencia del federa• 

lismo, el primer triunfo del programa Poinsett ••• La pol!tica interior 

la domin6 Foinsett por medio de la creaci6n de logias que ya no res

pondieran a la influencia inglesa y_ francesa sino directamente a la 

influencia de Norteamérica ..• " (51). 

La habilidad de Poinsett a6lo tuvo un l!mite, un muro infranqueable 

'en el que se estrellaban sus pretensiones& Alamdn. Por lo demds, as! 
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lo reconoce Simpaon quien escribe de Alamán: "El continu6 oponiAndose 

al Destino Manifiesto y devino la espina en la carne de nuestro entre

metido ("meddling") ministro Joel Poinaett" (52). 

Poinsett queria echar por tierra el tratado de limites celebrado Por 

el ministro Onis con Washington en virtud del cual la frontera mexicana 

llegaba a Luisiana y concertar otro que estableciera como frontera el 

Rio Bravo, con lo cual MAxico perderia Texa~. Poinsett propuso otro ne

gocio: el del camino de Missouri a Santa Fe. 

Sin embargo, Alamán "con una altisima visi6n·del porvenir se neg6 a 

discutir el plan norteamericano hasta en tant.o los Estados Unidos no 

fijasen, de acuerdo con MAXico, los limites entre ambas naciones, y 

hasta que .. el Gobierno de Washington no firmase un tratado de comercio" 

(53). 

En agosto de 1823 el gobernador de Chihuahua manifest6 que el camino 

de Missouri a Santa Fe era un pretexto de los vecinos del Norte para 

penetrar en MAxico hacia la Alta California. 

Poinaett, entonces, se vio obligado a negociar con Alamán, quien 

ex1gi6 la ratificaci6n del Tratado de Onis-Adam~ de 1819 y deseoh6 la 

p<isibilidad de celebrar otro tratado de limites. Insisti6 en el hecho· 

de que una comisi6n mixta fijara los limites entre ambas naciones. No 

daba crAdito Poinsett a lo que sucecl!a. Además, Alamán present6 junto. 

con JosA I. Este.va, la minuta de un tratado de comercio 11en ol que no 

se concedian más prerrogativas (a los Estados Unidos) que las concedi

das a Inglaterra" (54). 

Alamán tuvo un sonado triunfo diplomático. A· pesar de ello, P0insett 

persisti6 en la aplicaci6n del programa que habia elaborado Henry Clay. 

Es muy importante conocer este programa. 
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En el afio do 1828 Loren~o de Zavala public~ un libelo intitulado: 
11Ma11if'irato do loa principios políticos dol r-:xmo. sr. D. J. R. Poinsett11• 

Es una apología de cinco pdginas con 18 mlla ele ap3ndices dooumetitaleo. · 

Ya en 1827, el 4 <le julio, al propio Poinaett había hecho circular una 

11Expoaici~n" de au conducta. Y Zavala dei'endi~ a su runiso Poinsott. El 

documento compuesto lXll' Zavala es intrascendente oor se. S"lo tiene 

utilidad pa1• los a~ndices que contiene. El :pi•imero de ellos es un do

cumcmto i'il.•mado po1• Juan 1"ranc:Lsco Sllnchez y eot~ !echado on julio ele 

1813. En ~l se acusa a Poinsett da fomentar tlcs~rdenos en la capital. 

de Chile mismos que ai'ectflbnn a Pornando VII y' a lao riuto1•idades. ele 

Santiago. Otro documento, en cambio, es una carta por la cual Bernardo 

O•Higgins le agradece a Poinsett loa trabajos.que llev~ a.cabo para 

coadyuvru:- a libertar a loa chilenos oprimidos. As! d:l.ce la carta cuya 

fecha eo1 28 de octubre ele 1813. 

Si ae acusa a Poinsett de fomentar des~rdonos, por un lado; y, por 

otro, so le agradocou sus tareas libaradoras, una sola cosa es clartu 

Poinaett tom~ parto ac~iva en lo~ asuntos internos de Chile y 31 era 

extranjero• no chileno, Luego entoncea1 ¿ten!a dorecho a hacerlo?tCon 

qu~ objeto lo hiz~? 

Apru.•entemanta, lo dni.co que persogu!a ora limpiar ol caniino de ª°""' 
pafiolas y debi~tar las inatitucionos heredadas de la colonia• mismas 

que pod!an haber tenido una sana ovoluci~n natural y da1• vida· a una 

fo1•ma deEatéldo y a una forma de gobierno clif~ronto a la do los Estados 

Unidos de Uortoao3ricn que Poinoett pi•omov!a. 

Siguiendo con el toma Poinoett, hay que i•acordar quo an ol afio do 

1822 los gobernantes del vecino país reconocioron a loa nuevos Estados 

do.Am3rica, no sin antes debatir acaloradamente el asunto en el Congre

so. En aquellos debates, Poinsett particip6 con un discurso en pro del 
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reeonoc:!.:nionto. F.n su discurso analiza la situaci6n colonial y rebate 

a quienes consideran que la 1.ndependencia do laa colonias era econ6mi• 

camente perjudicial pai·a los J.istadQs Unidos de Norteam~rica. Sin al4ba

e;es Poinsett c1ijo1 11aa'~A en nuestros intereses que sean J.ibr(rn"• El 

ve!a mercados para la industria de su pa!s. Espafia estaba a dos mil le• 

guas de distancia y, en real:!.dad, oaac colonias eran independientes, pcir 

lo menos de hecho. 

La poaici6n polftioa de los }~atados ün:l.dos de Horteam~rica hab:f.a si

do ya manif'eatada en diversos documentos Yt por onde, Alan1dn o Hiopa

noam3rica sab!an cu~l era su intenci~n •. Po;:o eje1'.'plo, Heney Clay dio 

instrucaionos a Poinaett el 26 de marzo de 1825. De acuerdo con Valad§s 

ellas 11aeñalan el cambio de expaM16n territorial de loa Estados ,Unidos; 

proponen una rttta de conquista comarcial norteamel"ic.anas anuncian una 

intromisi6n del poder!o clel Norte en loa negoc~.oa pftblicoa da M~l.."ico" 

(5.5) • En ellas se p1•ev1110 a Poinsett que ajustara su aonclucta ·ª las ins

trucciones que Adama llali!a dado a Andorson, el primor ministro que acre

dit~ ese pa!s en los nuevos Estados, en Colombia, para ser exacto. Por 

las instrucciones de Clay a Poinsett se sabe c1ue ~ste cleb!a tranami.tir 

al gobierno mex-l"ano el menaaje ele Monroe al Congreso, el dol Z do.di

ciembre de 1823.·TambUn deb!a Poinsett convencer al gobierno de Mbico 

de que no otorgase a ningdn pa!s europeo priv:i.leg-loa comerciales que no 

·concediese a loa Estados Unidos de Uo1•teamt1ri;:a. Debfa convencer n 

loe mexicanos de que Cuba tendria que ser agregada a los Estados Unidos 

de. norteam~rica preferentemente a cualquio1• otro_ Eataclo americano. Deb!a 

sttgerir el estableci1llianto .de una f:r;-ontera al Morta del Sabinas, y al 

Sur del Colorado y del Ar~anaas. Deb!a agradecer el hecho de que Mbico 

hub:1.eae adoptado la Conat:1.tuci~n de aquel pa,!s. 
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El 8 de mayo de 1826 Henry Qlay gir6 instrucciones a Anderson y a 

Seréeant, quienes eran enviados extraordinarios y ministros plenipo

tenciarios del vecino del Norte cerca del Congreso de Panamá. Impulsan

do el monro:!smo Clay advirti6 a sus enviados: 11se desecha la.idea de un 

Consejo Anficti6nico, revestido de poderes para decidir las controver

sias que se susc:l.taren entre los Estados Americanos.••" Tambi~n la po

sibilidad de una alianza entre las potencias americanas. 

T~ngase en cuenta que e1 iieligro de una expedici6n europea organiza

da por la Santa Alianza fue una creencia comdn luego de que en 1823 

Francia invadi6 Espafia con el fin ele liberai· a Fernando VII de la cori.s

t:!.tuci6n que habían promulgado los liberales. Dé all:! que Clay recomen-. 

dara a sus ministros .evitar la alianza toda vez que la postura de la·· 

Gran·Bretafia, manifestada por Canning, y la de los Estados Unidos de 

. Norteam6rica, manifestada por Monroe, parecían alejar la posibilidad de 

la reconquista • 

. Clay instruy6 a sus envüidos para que rechazaran toda propuesta que 

significara 11 u11a concesi6n perpetua de privilegios comercial.es a una 

potencia extranjera" y algo ·que no les elijo pero que se pod:!a leer 

entr.e lineas, segdn creo, era: nada de p¡•ivilegios, excepto claro está, . 

si son para los· Estados Unidos de.Hortearu6rica. De allí que Clay indi

cara en sus instrucciones que habría de organizarse el comercio con ba

se en dos principios, siendo el primero 11que ninguna naci6n Americana 

conceder~ favores en este otro ·Continente,_que no est~n igualmente ex

tendidos a las dem~s potencias americanas". El segundo principio era 

"que las importaciones qtto oe hagan de cualquiera de las naciones ameri

canas, o las exportaciones en sus propios buques, pueden de la misma 

manera hacerse desde sus puertos en los buques de todas las dem~s nacio-
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nes Americanas, ya sea el buque nacional o extranjero; y, en ambos ca

sos, el cargamento pagará los mismos derechos y gastos y no más ••• " 

Que Alam&n lo había echado la zancadilla a Clay y a sus paisanos lo 

acepta expresamente el propio Clay: 

~'Los Estados Unidos no tuvieron la menor dificultad en establecer 

estos principios con las Ropfiblicas de Colombia y Arn~rica Central y se 

hallan inaertos en .los tratados con aquellas po~enciaa. Loa Estados Un:L

dos c\e M~xico a~lo se han opuesto a su reconocimiento, y en sus negocia.;· 

cionee con este gobierno han querido exceptuar a aquellos estados Arner:L

canos que tienen origen espafiol, en cuyo favor M~xico insiste en conce

der favores mercantiles que niega a' loa EEUU. Esta e':~epci6n -concluye 

Clay- ea inadmisible ••• " 

Clay pido que se afiance la doctrina Monroe. Ademds, dice a aua en

viados: 

"entro los asuntos que deben llamar la consideración del Congreso no 

hay uno que tenga un inté.r~s tan poderoso y tan dominante como e~ que se: : 

refiere a Cuba y Puerto Rico, pero en particular a la primera ••• no pode

mos ver con ind:l.ferencia que pasase de la Espafia a ·otra .potencia Euro;.. 

pea ••• Tampoco deseamos que se tranaí'iera o ane~~e a algunos do .los nue~ .. 

vosEstados . .Americanos ••• 11 

Hell.ry Clay en sus instrucciones.dice expresamente a Poinsett: 

"los Estados Unidos verían con malos ojos lo mismo la accidn euro

pea que la de M~xico y Colombia en el futuro de la isla ••• 11 ,de Cuba. 

Como anot~ ya, el 12 de julio de 1824, en las instrucciones que 

•· Alamán dio a Hichelena, don Lucas escribi6 lo siguiente: 
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"la lJOl!tica or.ic;e del c;ob:!.orno do M~xico, CJ.Ua ae docliquo a haccZ"oo de 

nquella Isla, si f.ueso posible, o por lo conos a hacor que quede inde

pend:l.ente, "J que no so encrra:'ldezca co11 tan rica poseai6n nincruno de sus 

vecinoo". 

Alam~n entend:!.~ quo el Caribe ea la J.lavo de llm~rica. Quien posee osa 

llave dot1ina al Continente. !ntuy6 A1.am~n adom~a qno J.os Estad.o Unidos 

de Norteam~rioa pretend!an llaoo1•ao de Cuba y de Puerto Rioo. 

Tan t1•aaconclento era oato asunto que Clay, en sus' mu),.t:tcitadas ins• 

trucciouea a Anderson y a Se1•geant, apunt6: ''En todos t:.l.erupoa y entre 

. todas las nac:l.onea ha existido mayor desigualdad de la distribuc:l.t;n del 

poder marit:l.nio que del l;ot·:r'';ntrc .... " Y a· conti'nuacíón dice a sus en

viados: 11Con respecto a la conquista y unit;n de la Isla a Colombia o· a 

M~xi.co, ea preciso confesar (en caoo que estas potencias lo intentasen), 

s!?J muda todo el car~cter ele la presente guerra". 

F':!.nalme11to, Clay J.nnza su t1dve1•te11c:l.aa 

"La ·1ucha, de parte de las Hep~blicaa se lm dirigido hasta nqu! a la 

adquisicit5n do sn independencia, y han·graujeado loo.buenos desooa y laa 

aimpattas de la r.iayor parte del mundo, y en particular de los Estados· 

Unidos •. Pero on ceso de. alistai• una oxpeclicit5n Li:!.litar contra Cuba, ya. 

se. hace una guerra de conc¡uiata ••• :8n el supuesto que ae emprenda la ex-· -

ped:l.c:lt5ll indicoda,. debe habei• un examen de"cenido, primero de loo medios 

que tengan Colo1nb:1.E1 y M~x-lco pa1·a efectua1• el objeto, y segundo, au po

der P.:·!1'.!l conGervar lri conquista, en caso ele realizar ta ••• 11 

De modo que. aee~n Clay, hab!a que tasar la pretensi~n alamanista. 

E1 pro..., · . 
- J!""º Clay omite su opini"ll al roa:pccto: 
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n¿y acaso poseen Colombia y H~xico estos meclios? Lo dudamos. Ambos 

tienen que crear una ma1•ina. Un navío de linea, dos fragatlils y dos o 

tres buques menores mal tripulador, componen toda la fuerza naval de 

los Estados Unidos Hexicanoa. La ele Colombia no ea mucho mayor, ni me

jor tripulada ••• La misma falta de fuerzas navales que experimentar!an 

en la reducci6n de la isla, les impedir!an defenderla y conservarla. Ni 

Colombia, ni M~xico ¡:uedcn jamás aspirar al rango de una potencia na-

val ••• " 

A pesar de la poaici6n de Clay, Lucas Alam~n insisti6 en lo de Cuba. 

Tambi~n insist16 en la necesidad de formar una fuerza m&r:f,tima mercante 

y militar. 

A Clay, en el fondo, lo que le preocupaba era el hecho de que Alamdn 

pensaba en grande y conduc1a la política exterior de M~xico como lo 

har1a el ce.nciller de un pe.is poderoso • .Al!lmdn tenia un problema: su 

gesti6n fue i.nterrumpida varias veces y, por lo tanto, algunos de sus 

proyectos fueron truncados~ 

Clay, justificando su ~onro!amo, dec!a a sus enviados: 

"La humanidad de los EEUU en favor dol m~s d~bil, que precisamente 

seria el que sufriese mt!s, y el imperioso deber de defenderse contra el 

contngio de ejemplos tan cercanos y peligrosos, ies ob?.igar!a a toda 

costa (B.tl.n a expensas ele la m!listad de Colomb:i.n y de Máld.co), a emplear 

todos los meciioo necesa!'ios para su seguridad ••• " 

Convieno detenerse para uecir que al lado de Poinsett, actuaron en 

His1,i:moam~rica otros enviados de J.oa Estados Unidos de Norteamgrica. 

Alexander Scott lo hizo en Venezuela en 1811. J .B. Prevoat. y John M. 

E'orbes fueron enviados a Ch:i.J.e y a Buenos Airee en 1820. Otros en v:Lados 

fueron: C.oaser A. Rodney, Theodoric Blcnd, John Graham, Baptist Irvine 

y Charles s. Todd. 
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Juan Bautista Alrundn narra que 11el siniest1•0 rumbo que las cosas fue

ron tomando, y el haber puesto el Presidente Victoria todo en manos de 

la facci6n llamada de los yorkinos, caua6 el que Alam~n volviese d re

nunciar el Ministerio se1)ardndose de ~l en 27 de Septiembre de 1825'" (5G) 

Fuentes Mares, por su parte, escribe t¡ue: 

"Pol.nsett, vi~ndoae perdido en el ejercicio de ls.s funciones di

plomdticas normales, acudi6 a l&s e~ctraordina1•ias, y jug6 un papel im

portante en la crisis ministerial que tuvo lugar los días 23 y 26 de 

septiembre (ele 1825), que condujo a la caída de Lucas Alamán del Minis

terio de Asuntos EJcter:lores e Interiores" (57). 

De esta suerte, Alam~n renunci6 oficialmente el 23 de septiembre de 
1825. 

Explica Valad~s que al informar Poinsett a su gobierno sobre la ca.i

da de Alamtln escr1bi6: 11el partido norteamericano ha sustituido en el 

podar al partido brit~nico11 (58). 

Y Vasconcelos opina que: 

"S6lo uri. hombre· hab:!a en el gobierno, con capacidad para oponerse a 

Po:!.nsett: D. Luoas Alamán. En el duelo que se desarrolla entre ambos 

habr:!a de perder Alam!n. Desde ese momento el destino de M~xioo ha 

do a merced del yankee" (59). 
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Cap1tulo IV. 

Alam~n, internacionalista. 
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Bolívar había convocado al Congreso en 1824. En 1826 se reuni6 en 

Panamá con representantes de Centroam~rica, Colombia, Perd y M~xico. 

"Cuatro fueron, como se sabe -apunta G6mez Robledo.-., los instrumentos 

.suscritos en la asamblea del is~mo. El primero, un tratado de uni6n, 

liga y confederaci6n perpetua ••• El segundo, una convenci6n sobre con

tongentes (un ej~rcito comdn) ••• El tercero, un acuerdo confidencial 

denominado concierto (medio para ejecutar el anterior) ••• El cuarto, un 

convenio de carácter protocolar acordando el traslado de la asamblea a 

Tacubaya ••• 11 (1). 

De acuerdo con Halperin Donghi "la iniciativa (bolivariana) conM 

desde el comienzo con la hostilidad abier~a del Brasil y la apenas 

disimulada de Buenos A:ires y Chile" (2). 

Las conversaciones, entonces, deberían continuar en Tacubaya. 

G6mez Robledo cree, y yo con ~l, que Alamán podr!a haber enderezado 

11por mejor rumbo el congreso deTacubaya11 y que "nunca lamentaremos 

bastante su ausencia de la cancilleria · en esos afios decisivos" (3). 

En las instrucciones que Henry Clay dio el 16 de marzo de 182'7 a 

Sergeant y a Poinsett, enviados extraordinarios y ministros plenipoten

ciarios .ceréa de Tacubaya, se puede leer: 

"Las noticias que nos han llegado de varios puntos, en cuanto a los 

proyectos y miras ambiciosas de Bolivar, han disminuido en extremo las 

bien fundadas esperanzas que tuvimos de las resultas favorables del 

Congreso de las Naciones Americanas ••• " 

A lo cual, el editor de las instrucciones responde, en una nota de 

pie de pAgina, que parece una falta de delicadeza y de sinceridad de 

Clay acusar a Bolívar, quien mantuvo a sus representantes por espacio 

de treinta meses pendientes de la ratificaci6n de M~xico al tratado, 
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ratificaci6n que no se produjo debido a las actividades de Poinsett en 

este país, esto es, el tratado -segdn el editor- no entr6 en vigor por 

culpa del propio Clay, 

Es tiempo de decir que las ideas de confederaci6n de Bolívar y Ala

mán eran diferentes pero de ninguna manera incompatibles. Bolívar.pre

tendía una "Sociedad de Naciones Americanas bajo el patronato de Ingla

terra" como ha descrito Lecuna, siempre que se tome en cuenta que la 

folaboraci6n inglesa había de ser "pasajera" (4), transitoria. En cam

bio, el proyecto de Alamán descansaba en el principio del equilibrio 

político (iustum potentiae aequilibrium), por ello G6mez Robledo ha 

escrito: "Si algdn hombre de Estado llega a cobrar conciencia clara de 

la necesidad de equilibrio político en funci6n de la circunstancia ame

ricana, es quizás don Lucas Alamán ••• 11 (5). 

Sin embargo, Bolívar y Alamán coincidían en dos puntos: 1) excluir 

a los Estados Unidos de Norteam~rica de la confederaci6n. 2) Y en la 

idea nuclear: la confederaci6n. Para explicar por qu~ en esencia ambos 

proyectos' coincidían es nece'sario recordar algunos de sus antecedentes 

(desechado el proyecto del conde de Aranda principalmente porque su 

.autor es un extranjero). Antes hab1an sido insinuados los proyectos 

de: Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien al referi.rse a los habitantes 

de. la Am~ri.ca española,· escribi6 en su c~lebre "Carta" que "serán ata

dos por el inter~s comd~ de una s~la y grande familia de hermanos". El 

de JosA Cecilio del Valle, el hondureño que fue canciller de MAxico, 

· quien habl6 de establecer 11un congreso general" del que surgiera una 

"federaci6n11 de los pueblos de la Am~rica española. Los proyectos del 

mismo Bolivar: el contenido en un articulo publicado en 1810 en el 

Morning Chronicle, londinense. Y el descrito en una de las cartas de 

i 
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Jamaica, la de 6 de septiembre de 1815, en estos t~r:ninos: "Es una idea 

grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola naci6n con 

un solo vinculo q.ue ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tie

ne un origen, una lengua,· unas costumbres y una religi6n debiera, por 

consiguiente, tener un aolo gobierno que confeclerase los difere.ntes es

tados que hayan de formarse ••• " (6). 

Pero, es con la circula1• de Lima, de 7 de diciembre de, 1824, presin

tiendo el triunfo de la batalla de 9 de diciembre de ese año en Ayacucho 

y preparando la política de construcci6n y organizaci6n de la posguerra, 

que Bolívar se dirige a los gobiernos de las Repdblicas de Colombia, Río 

de la Plata, Chile, ·GL1atemala y M~xico, para convocarlas a la 11asambleá 

general de los plenipotenciarios de las repdblicas que de hecho están 

ya confederadas" toda vez que· la in vi taci6n hecha en 1822 a los gobier

nos de M6xico, ~erd, Clrl.le y Buenos Aires, en su calidad de presidente 

de Colombia, había daso frútos, si bien, no en el tiempo esperado. Y es 

que, en efecto, ya los plenipotenciarios de Bolívar habían firmado en 

tratádo bilateral con Perd, en 1822, el tratado celebrado por Joaquín 

Mosquera por 
1
el Perd y el tratado bilateral que Miguel Sant~·María por 

, la Gran Colombia y Lucas Alamán por M~xico habían celebrado en 1823. 

Bolívar fue preparando su tratado general por medio de la celebraci6n 

de tratados bilaterales. Otro tanto, clebo deci~, hizo Allllllán al preparar 

su uni6n aduanera hispanoamericana. He ah! otra similitud entre ambos 

proyectos. En cierto sentido se puede hablar de proyectos complementarios 

si se piensa que Bolívar se encarg6 de la parte política. del tratado y 

Alamán de la parte relat:i.va a la economia. 
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Bol!var en la Circular de Lima urge a las inu•tes pa1•a qua se organi

ce 11una autoridad sublilae que dirijo la pol!tica de nuestros gobiernos" 

(?). Alam~n, por su parte, estA preocupado por concederles privilegios 

arancelarios a los miembros. l,Exiatir6 en la llistol'ia ame1•icana · otro 

ejemplo do esta simbiosis no deliberada, de esta coordinaci6n espo11U

nea y no premeditada entro dos de sus mejores hijos? 

Sin embargo, clobe clccirrm qua lo qua quiere organizar Bol!var es al

go nue·.ro, algo sin precedentes. Iba m~s all~ de una alianza militar, ya 

que como apunta G~maz Robledos 11la idea del Libertador ei•a la de ore;a

nizar nuestra convivencia internacional con fines permanentes y en to

dos los as1Jectoa de la nda de i·elaci~n" (8). Uoy, con lenguaje del 

Derecho internacional, se podr!a decir que m6s que en el casus foederis 

J?olivar pensaba en el llomado "federalismo funcional", en un organismo 

supranacional con poderes decisionales Vinculantes. Bol!var quer!a, en 

suma, la integ1•nci6n hispanoamericana y Alam.lln pensaba en la integraci~n 

e.con6mica de la i•egi.6n. Desgraciadamente todo f'ue mero proyecto. 

Í,lien.tras Alam~n estuvo reti1•ado de la canciller!a y de los negocios 

ptlblicos, H~xic,o _fue p1•eaa del caos y lilstuvo a merced de Poinsett y sus 

amigos mexicanos. Prueba de ello es la carta que el 10 ele noviembre do 

. 1826 eacribi~ Poinsett a su primo Johnsonz 

''El partido que se dice haber sido creado por mi, y que es un partido 

verdaderamente americano, obtuvo una victoria tan complota en las ~lti

mas elecciones, que ni uno solo de los legisladores del Estado de o:ro

sici6n al partido ha sido reelegido. 11'e cabe decir abiertamente que lo 

que he hecho aqu! 11ingdn otro homb1•0 do Estados Unidos pudo haber .he

cho, no porque tenga yo ningdn talento sobresaliente, sino simplemente 

un verdadero conocimiento de J.a gente y del·pa!s, y porque pocos hay que 

hubiesen gastado su hacienda y dedicado todos sus &si'uei•zos e instantes 

de su tiempo,. tal corno yo lo he hecho, al gran propdsito de levantar un 

partido americano". 
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Por ese tiempo, aclem~s, tuvo luear la conspiraci6n del padre Joaqu1.n 

Arenas. EJ. 10 de mayo de 1827 se expidi6 un decreto, cuyo articulo pri

mero establecfa: 

11Ningdn individuo que sea español por nacimiento podr.§ ejercer cargo 

ni empleo alguno de nombramiento de los poderes generales en cualquier 

ramo de la admiuistraci6n pdblica. civil y militar, hasta que la España 

reconozca la.independencia de la naci6n11 • 

El 20 de cliciet1bre ele ese año se pronmls6 otro decreto cuyo articulo 

primero ct'tspon1a: "los españoles ••• saldr~n del ter1•itorio de la Reptlbli• 

ca en el t6rmino que les señale el gobierno, no pudiendo pasar ~ate de 

seis meses". Loa art1culoa siguientes sefialaban las excepciones y fija• 

ban las reglas de la expulsi6n. El d:l.verso 15 diaponfar "La saparac16n 

de los espafloles del territorio ele la RepdbU.ca, s61o durar.§ mientras 

la Espaffa no reconozca nuestra :i.ndependencia" (9). 

La expulsi6n_fue, apRrentemente, uno de loa efectos de'laa activida

des de Poinaett. ¿por quA? Porque la facci6n yorld.na aprovech6 la 

conapirac16n de Arenas para incrementar el sentimiento antiespañol y 

con la salida de los europeos salieron tambiAn muchos capitales, con lo 

cual se prepar6 el camino para loa inversionistas de loe Estados Unidos 

de Norterun~riea. Giertn~ente, no llegaron sino mucho tiempo despuAs, pe

ro la economfa mexicE1.na sufri6 una severa y proJ.ongada ·recea16n que per

dur6, por lo menos, hasta 1850 toda vez que, a decir de Halperin Donghi, 

en eso afio M~xico toda,'1.a "no hab:!a logrado retornar a los niveles de 

su econom:!a colonial" (lÓ). La recea16n eeon6mica conv~.vi6 con una cr:L

sis pol!ticu, s6lo que esta dur6 ratls tiempo. 

Y en modio de esa erisis pol:!tiea Po:tnsott obten:!a, a lo que parece, 

altos dividendos con sus intrigas. Sus ami~os mexicanos le ofrec:!an 

cargos pdblicos importantes. El mimno Poinaett, por lo dom~s, aaf lo 

reconoce en una carta que dirige a su primo Johnson el 25 ele febrero de 

18281 
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''Entre-nous. No me quedar~ aquí por mucho tiempo más, a pesar de que 

mis amigos quieren que así lo haga, pues mi presencia les parece indis

pensable. El general Guerrero, que, si vive, ser~ el pr6ximo presidente, 

me ha hecho grandes ofrecimientos; pero yo no renunciaría a mi país ni 

para ser emperador de M~xico 11 (11). 

Y de'clarada la incapacidad de .Guerrero para gobernar el pa:ts, decla• 

ratoria hecha por el Congreso, Anastasia Bustamante, el vicepresidente, 

ocup6 la presidencia. Así empieza la administraci6n A~ • Don Lucas 

escribi6 en su Historia de M~x:lco: 

''Entr6 Bustamante ·en ejercicio del Poder ejecutivo en lo. de Enero 

de 1830, y en el mismo dia abri6 sus sesiones el congreso. El miriiste-· 

rio lo compusie~on los Sres. D. Jos~ Ignacio Espinosa.en la secretaria 

de justicia y D. Rafael Mangino en la de hacienda, ambos diputados en 

el primer congreso; el coronel y despues general D. Jos~ Antonio Facio 

fu~ destinado A la de guerra, y el que esto escribe desempefi6 la de 

relaciones exteriores ~ interiores" (12). 

El canciller ley6 eJ. día 12 de feb1•ero su Memoria en la Cámara de 

diputados y el d!a 13 en la de senadores (13). En la parte correspon

diente a las relaciones exteriores Alam~n comienza por explicar la si

tuación general del pa!s: 

"Cuando el orden interno es perfecto, cuando la administraci6n pd

blica sigue sin tropiezo un carnina regular, cuando ia hacienda estA 

bien organizada, y que por con.siguiente hay medios para cubrir las 

atenciones interiores y los obligaciones esteriores, todo entonces se. 

facilita en los negocios estrangeros, y todas las naciones, amigas 6 

enemigas, respetan A un pueblo que ha sabido hacerse respetable. En ca

so contrario, los amigos se entibian, lon indiferentes se retraen, los 

enemigos se alientan. La aplicaci6n de este principio .presenta de un 

golpe de vista el estado actual de nuestras relaciones esteriores". 
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Lo que equival!a a decir: la i11ostabiliclad interna no ayuda a las 

relaciones exteriores; a la mala pol!tica interna corresponde una d~bil 

pol!tica exterior. A continuaci~n ~rota en el canciller su hispanorune

ricanismo y estima que en tratAndose de loa relaciones exteriorea1 

111..as quo cleben conaidera1•ae primeras y mas importantes, son las que 

noe unen con las nuevas repftblicae de nuestro continente; la paridad· 
1 

de circunstancias, la :1.eualdad de intereses, y la santa CE¡Usa que todas 

defienden sosten:Lendo su ~-ndependencia y libertad, haoon que debamos 

considorarnoo mas bion co~o una familia de hermanos, ~ quienes solo la 

distancia separa, que como potencias extrangeras. Nuestras comunicacio

nes mutuas debieran, puea, aer mas frecuentes y mas !ntimaa;·clebiAramos 

obrar bajo un plan uniforme para adelantar aimultaneam~nte nuestros co

munes intereses, y este fuA el objeto grandioso que se tuvo A la lilira 

al establecer la gran asociacion que sanc:!.on6 nuestro tratado con Colom

bia, ·y que empez~· A llevarse d efecto en el congreso ele PanamA"• 
\ 

De nuevo la idea de integ1•ac:t6n, el deseo do seguir la misma ruta, 

de correr idAntica suerte. Por desgracia, la situaci6n de JlmArica ora 

otra y mientras loa ideales bolivaristas palidec!an, los monro!stae se 

tortal~cfan. En tono pea:!.mista el canciller escribe en la Memorial 

"Pero ea menester decirlo con dolor, el estado interno de estos pue

blos herme,noa ha impedido hasta ahora que se estrechen SllB relaciones 

mut11as, ocmp!ndoso cada uno on solo sus inqu'!.etudes dom~sticas ••• el 

vasto continente no otrece mas que un espect~culo uniforme de '!.noa

tabilidnd y turbacion". 

Ante este probloma, sin embargo, Alam~n no se arredra, por el con

t:J:"ario, enfrenta, encllra el problema y sucriere una aoluoi~nt 

1) ,, 



"La distancia y dificultad de comunicacion con las repdblicas her

manas de nuestro continente, hace desear mas y mas que se lleve adelante 

el sistema de frecuentes cone;resos de sns repreaentantes, para que en· 

ellos se fije la linea poli.tica que uniformernente deba segu:tr, y se 

salven, de este modo~ los retardos y embarazos consiguientes a una mo

rosa correspondencia. Rl gobierno promoverá estas reuniones tan luego 

como las circunstancias generales lo permitan, ya que el congreso de 

Panamá, trasladado a Tacubáya, no llee;6 ~ abrir sus sesiones en esta 

villa, ni han tenido efecto sus acuerdos anteriores". 

Aqui destacan, segdn parece, dos cosas: la preocupaci6n de Alamií.n 

poi• el destino de la regitin y la sutil reclamaci6n que hace a los le

gislado.res por la lentitud con que actuaban y que hab:!a sido una de las 

causas, la otl•a parece haber sido la a.cc:Uin de Poinaett, de que los 

acuerdos de Panamií. no se hubieran rat:tficado. Vasconcelos el:plica e in

terpreta, desde su personal punto el.e vista, este .episodio y, .sobre todo, 

se ocupa de señalar sus efectos: 

"lo primero que hizo (Alamá0 para ubicar a M~xico frente al exte

rior, fu~ reanudar el esfuer7.o roto en Panam~. Al efecto, convoc6 el 

Congreso de T?cubaya ••• Lo m~s importante para el porvenir iberoamerica

no qued6 definido en el Congreso de Tacubaya, pero también allí mismo 

qued6 0011denado ••• Lo m.1s importante que jamtls haya hecho un estadista 

del continente fué la concertaci611 de una Liga Aduanera Iberoamericana 

que, Ala!Ú~n hizo aprobar por el congreso tacubayense ••• No ern justo, 

alegaba L_AdamsJ, dejar a los Estados Unidos fuera de ese conso,rcio 

econ6mico creado por la Liga Aduanera hispanoamericana. Los Estados 

Unidos tambi~n eran Hepdblica. Este argumento bolivariano ya no pes6 

en el ánimo de Alamán. in rnon1•01smo, insist:!a Adams, excluye a los 
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europeos de las ventajas de Amtlrica, pero hab!a ayudado a loa paises de 

Amtlrica, por lo mismo los Estados Unidos, deb!an incorporarse a la Liga. 

Pero Alamán, no ten!a ningdn compromiso con el monroísmo. No era ya de 

la generaci6n que se ali6 con Inglaterra para batir a España. Alamán 

cre!a en la raza, cre!a en el idioma, cre!a en la comunidad religiosa. 

En suma, Alamán daba al bolivarismo .el contenido que le estaba faltan~ 

do. Y sin sobresaltos liquidaba el monro'ismo. Con A11:1m{¡n nace el hispa-
' noamericanismo en clara y definida posici6n frente al hibridismo pana-

mericanista. Alamlln convenci6 a los delegados de la Allllirica espafiola 

que sin excepci6n votaron su plan. Alam~n venci6 en el Congreso a la 

luz de la discusi6n esclarecida. Pero Adama derrotado, no se conform6. 

' Al servicio de Adama -concluye Vasconcelos- estaba Poinsett ••• 11 (14). 

Sin embargo, los d1ns de Poinsett en Mti:d.co estaban contados. Con el 

regreso de Alam{tu al ministei•io el panorama era oti•o. En su Hemoria don 

Lucas refiere los pormenores de este acuntecimientoz 

''En virtud de las iniciativas de las le[.."islaturas de los estados de 

Mtl:i."ico, Puebla, .Quertitaro y Tamaulipas, la adm:l.nistraci6n anterior~ mo

vida tamb:Vm por la voz ptiblica sumamente general¡Lzada en consonancia 

con aquellos congresos, pidi6 al Presidente de los Estados Unidos del 

Norte la remocion de su ministro plenipotenciario y enviado estraordj.na

rio cerca de este go·oierno, y en consecuencia, ha sido nombrado en su 

lugar el sr. D. Antonio Butler, con el caracter de encargado de nego

cios, que ea el mismo que· tenia nuestro representante en aquellos esta

dos. Posterio1·mente, y en uso de las facultades estraordinariaa, fue 

nombrado con el de ministro plenipotenciario y enviado estraorclinario 

el Sr. Jos~ Maria Tornel ••• 11 
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De la lectura de la Memoria de Alamdn se desprende que, durante su 

gesti6n, ~I~xico se conv:i.erte en un pa:!s asilanto y es que al ocuparse 

de la guerra civil de las Prov:Lncias Unidas de Contro-Jl..mérica y luego 

de explicar que la modiaci6n mexicana no ha tenido buen 6xito para im

pedir la lucha en el ~rea, escribe: "Las humanas disposiciones del go

bierno (mexicano"] solo pudieron realizarse concediendo un asilo en 

nuesti•a repdblica fi. las v:!cti.mas ilt\stres y deseraciadas de la perse-

cucion, que se ha continuado". 

Otra preocupaci6n del canciller es la del tratado de limites con los 

Estados Unidos de Norteamérica. Por ello le rec~terda a los legisla~ores 

que 11no se Iia verificado todav:i.a el cambio de las ratificaciones.••" 

Sin contar los ap~ndicea, la parte de la Memoria dedicada a las ~e

laciones exteriores ocupa 1 O de las lf6 p~g:Lnas de que consta. La mitad 

de esas diez p&ginas tiene que :ver con asuntos continentales. El resto 

estfi. dedicado a Europa y a M~xico. 

Posteriormente, Alam~n opina que, en las relaciones con las potencias 

europeas, se han manifestado los efectos de los acontecimientos inte

riores de Eéxico, y considera que "México al entrar al rango de las na

ciones, encontr6 todo adelantado para figurar entre ellas de una manera 

distinguida ••• " Es decir, estima que México debe ocupar otro lugar en

tre las naciones, uno mejor, por supuesto, aunque el inicio -segdn lJa

rece sugerir Alam~n- no fue del todo malo& 

"Los primeros pasos de nuestras negociaciones de toda especie en Eu

ropa fueron brillantes: la Inglaterra fu~ la primera en celebrar un tra

tado de comercio, nombrando Agentes diplom~ticos, y recibiendo ~ los 

nuestros con iguales consideraciones ~ las que disfrutan los de las de

m~s potencias: aun fu~ mas lejos¡ declarando que las cuestiones pendien

tes entre la Espafia y sus antiguas colonias eran solo peculiares de las 

1 ~ 
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partea interesadas, y que por consiguiente, no consentiria que ninguna 

otra potencia auxiliase á aquella, directa ni indirectamente, cerr6, por 

este paso decisivo, la puerta a la intervenci6n extranjera". 

Alude Alamán tambi~n al aspecto econ6mico interno ele H~xico y a su 

estrecha relaci6n con las intervenciones extranjeras de los años 1824 y 

1825 que reanimaron las actividades me:i.'"icanas, cm especial, la indus

tria, la minería y el comercio e indica qt1e1 

"el esp:trj.tu ele empresa se uni6 ~ la simpt~tia que las ideas libera- ' 

les habian creado, y vino ~ Ger una es1lecie de moda format• es1leculacio

nes y emplear cuantiosos capitales en toda suer:í:e de negocios plantea

dos en esta Rept\blica. Caudales inmensos se clerramaron·en ella, ya por 

los empr~stitos contratados en L6ndres, ya por las variadas compañias 

formadas para el fomento de diversos ramos.de industria" 

Esta reanimaci6n econ6mica resultaba importante para las relaciones 

exteriores de H~xico; Alamán explica por qu6: 

"Estas empresas, al mismo tiempo que dan Vida ~ la Reptlblica en el 

inte1·ior, aseguran sus relaciones exteriores, fijando el interes de mi

llares de individuos en las potencias e~rtranjeras, no ya solo por sen

timientos simpáticos r opiniones especulativas, sino por compromisos 

positivos que han atado 11 la suerte de la Repdblica la de loo capitalis

tas de aqueJ-la pai•te clel mtmdo". 

Has no todo era m:i.el sooi~e hojuelas P.n M~xico pues, en 1830, el des

orden ha hecho que la confianza ele los inversion::l.stas extranjeros des

aparezca, Desde luego había una explicaci6n a esto. Al.'lm~n la da: 

"La falta de CLlfilplimiento ~ las obligaciones soleonemente contraidas 

en los coatratos de impreistitos ha derrocado el cr~dito y la confianza: 

·las inquietudes repetidas, el dea6rden en la <tdrninistraci6n y las medi-

das violentas que han'sido-la con.secuencia, han destruido aquel presti• 
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gio do estabilidad que se habia encontl.'ado creado desde la ~poca de la 

independencia". 

De nuevo el ministl•o de relaciones i·eclama al Congreso, stt lento pr?

ceder en materia de ratiZicaci6n de tratados: 

11El Tratado cele9rado c'Jn las Ciudades Anse~ticas (sic) permanece 

sin ser aprobado, y los convenios celebrados 0011 Francia, Prusia, Sue

cia y Baviera, no han llegado i:odavia ~ pasarse ~ lal3 C~.iaras, sobre lo 

cual han reclamado, tanto directamente couo por. medio de nuest:i.•os .Ago11-

tes Diplom~ticos ••• debiendo decir, que, no es lo que ha contribuido 

menos al descr.~dito de nuestras relaciones exte1•io1•es, este echar en:· 

olvido los convenios celebrados con diversas potencias extranjeras, de• 

jando pasar el tiempo señalado parii el cm1bio de las ratii'icaciones, 

sin que esto se haga, 6 :formalmente sa desaprueben". 

Antes de continuar con la rov1si6n do J.a Memoria es necesario aludir 

a loa:sucesos de 1828. Cono la ges't:tt1n de Guadalupe Victoria como pre

sidente estaba llegando a su f:tn, se presentaron como candidatos Manuel 

G6mez Pedraza y Vicente Guerrero. El pr~mero era.apoyado por los esco

ceses, loa i~urbidistas y los espafioles. Guerrero era respaldado por 

los yor!dnos. Las les:lslaturas locales elegían y se :tnclinaro1?- por Gt1mez 

Pedraza, quien contt1 con el voto de once c'.e las 18 existentes. Los sie.;. 

te votos restantes se repartieron entre Gtterrero y Bustrunante. 

Los seguidores de Guerrero hab:1'.an sido legalmente derrotados¡ sin em

bargo, acudieron al expediente de las armas. Sant!l Annu los ayud6 pro

nunci~ndose el 16 d~ septiembre en Jalapa y tomando el castillo de Pe-

rote. 

Por otra parte, Lorenzo de zavala, a la saz6n gobernador del Estado 

de r.T~:id.co se .decla1•6, el 30 de noviembre de 1828 1 en contra de G6mez 

Pedraza. Zavala entr6 a la Ciudad de M~xico y se apod0r6 clel edificio 
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de la Acordada. El 1 de diciembre Jos~ Mar!a Lobato se puso al mando de 

los sublevados. El d!a dos abri6 fuego y ol dia tres G6mez Pedraza tuvo 

que huir. Los ~orkinos saqueron el Pari~n; que era un.almac~n do lujo 

de la ~poca y que estaba ubicado en la actual Plaza de la Constituci6n 0 

El pronunciamiento de la. Acordada tuvo como efectos: el que m5mez 

Ped:i.•aza renunciara a su derecho a ocupar la presidencia y el que Victo-

ria invltara a Guerrero para ocupar el cé\I"go de ministro de guerra. Lo 

sorprendente fue que el Congreso no s61o defendi6 la legitimidad de su 

ele.cci611. ~a1apoco so co11i'orm6 con <icepta1• la renuncia de G6mez Pedraza, 

sino que resolvit5 que la eleo::ci6n de G6mez Pedraza hab!a sido.nula, 
' 

' 

designando presidente a Vicente Guerrero el 12 de enero de 1_829. El 

comportamiento del Congreso tiene, aparentemente, dos explicaciones, 

siendo la primera el sentimiento ant:l.espe.fiol fomentado por los yorkinoe: 

y, la segunda, el deseo de congraciarse con el nuevo gobierno. 

Las repercusiones de estos acontec:l.n1ientos en el exterior son expli

cadas en la Memoria por el canciller, qu:l.cm, escrib16: 

"Aunqne como va dicho, las relaciones con todas las naciones de la 

.Europa, cou quienes ha habido ocas:i.on dl'l abrirlas, se mantengan en un 

:pie amistoso, el~as est~n reducidas ~ poco mas de los :i.naidentes dia

rios del come1•cio 1 y ~ aquellas formalidades ordj.m1riaa entrEl petenc:!.as 

(sic:) amigas, manifest~ndose siempre una disposicion ben~vola !Jara ma

yor intimidad, s:i.ompre que el estado. interior de la Repdblica sea tul 

que pueda inspir,1rles r.ms conf':Í.anza. ·Puede pues asegurarse qtte el ade

lanto de or:;tas rel<:.1ciones depende exclusivamente del qlle se haga en el 

regin1en· interior de la Hepdblica, y ~ este 1•especto no ptwdo ocultarse, 

que los desg1•aciados ::mee.sos de Diciembre de 1828 han 1:iido sumamante 

perjudiciales, pues 110 solo han ·aus1ie11dido oquellas · nogociacionos qt1e 

·.-:i 

" ; 
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hubieran condu,cido al reconocimiento de la independencia por las po

tencias que aun no lo han hecho por medio de tratados, sino que han 

menoscabado la opinion pdblica en todas las clases do la sociedad en 

Eur~pa, que tan favorable nos era y que tanto hubiera importado conser-

varv 

'A continuaci6n aborda el canciller el tema de,Espafia, de los planes 

espafioles de reconquista y llama' la atenci6n del Congreso para que se 

tomen las medidas necesarias para el caso de una 'invasi6n de los penin

. sulares. El ministro concluye su Memoria con estas lineas: 

"Hemos visto que nuestras relaciones exteriores áe hallan paraliza

das¡ mas es llegado el tie~po de darles un nuevo impulso ••• mas para lo•. 
1 

grarlo (el Ej~cutivo], necesita de algunas medidas que son del resorte 

del Congreso". 

Las medidas necesarias son dos: fondos para cubrir las obligaciones 

con.traídas en los emprAsti tos y la organizaci6n de las legaciones y con

sulados, incluyendo sueldos del personal, ya que la falta de agentes 

dipl?mAticos y consulares es motivo de descrAdito nacional en el exte

rior. 

De' la lectura de la Memoria se desprenden, por lo menos, dos conclu

siones: una es que, como AlamAn acababa de ser nombrado para una nueva 

gesti6n como. cancilla~, mAs que informar solicita al Congreso recursos 

para trabajar y celeridad en la ratificaci6n de los, tratados. Y, la se

gunda concluai6n, es que quiere recuperar el tiempo perdido en materia 

de política exterio~, y advi~rte que la misma estA .en funci6n directa de 

la política interna. 

El afio de 1830 es un afio de gran actividad para AlamAn. Cuatro d!as 

despuAs ~e su nombramiento oficial como canciller dirige un memorAndum 

po~ el que indica a sus subordinados que avisen de su nombramiénto,pa

ra el despacho de la secretaria a los agentes extranjeros. Ese mismo 
·" 
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' dia, el 12 de enero, el ·consulado de Francia en M8xico responde y ma-

nifiesta estar al tanto de su nombramiento. 

El 22 de enero de 1830 aparece el primer nftmero del Registro Oficial· 

del Go?ierno de los Estados-Unidos Mexicanos que sustituye a la antigua 

~· Del sábado 23 de enero al sábado 30 del mismo mes se public6 en 

·el ReITT.stro u~ mensaje. Fue tomado del !1Corrier de la Louisiane" y es 

el que ley6 el presidente de los Estados Unidos de Norteam8rica ante 

el Congreso el 8 de diciembre de 1829. En un pArrafo, el presidente de

fiende a Poinsett, ya que a 8ste se le había acusado por las autorida-

, des mexicanas de "intervenci6n inconveniente'' de su parte' en los asun

tos internos de M~xico. Es significativa la preocupaci6n manifestada 

'pQr el presidente de ese país por el retiro de Poinsett~ Tal vez esto 

i~ustrá sobre cuán.importante era para ese gobierno la actividad de 

Poinsett en M8x:tco. 

El 28 de enero Alamán gir6 instrucciones a Manuel Eduardo de Goros

tiza,. el ministro de M8xico en Londres, para que encaminara gestio~es 

enderezadas al reconocimiento de la independencia mexicana por Espafia 

contando para ell~ con la mediaci6n de la' Gran Bretaña y, en su caso, 

con la de Francia. Gorostiza deb!a advertir a los británicos que M8xico 

estaba 'siendo hostigado y perjudicado por España desde Cuba y que esta-· 

ba igualmente decidido a oponerse a todo acto hostil en el futuro y a 

"llevar libremente la guerra A ese punto". Con lo cual, a mi parecer, 

Alamán advierte no tanto del derecho a la legitima defensa que aaist!a 
. w 
a M8xico en caso de un ataque por E~pafia, como de la pasibilidad de que 

la naci6n mexicana emprendiera una expecl1.oi6n hacia Cuba con el objeto 

de liberar la isla por razones de seguridad nacional. 
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I.n independencia de H3xico fue i•oconocida tard!amente por el Vati

cano y por Espafia. En 1836 roconocioron la independencia. ¿Por qu3 

insist!a entonces Alam~n desde 1830 en obtene1• dicho reconocimi.ento? 

Lo m~s pi•obable ea que lo hiciera con dos objetivoas .uno consiet!a on 

~lejar loa peligros de una invaai~n por parte de loa peninsulares¡ el 

segundo, en el aaneamionto do la oconom!a, toda vez. que con el recono

cimiento el comercio entre ambas naciones so reanudar!a y llegar!an 

capitales freacou a M~xico· provenientes de Espafia. Adem~e, hab!a un 

motivo eetrat~g'ico, a lo que pareces el reconocimiento permitirfa a 

Mlxico clestinar sus tropas a 'I'exac y no a Cuba, con lo cual se manten

dr1.a la integridad nacional~ Y es que M3:id.co jam~a hab1a corrido tanto 

peligro como en ese momento. Si Manuel Miar y Ter~n, deatacado en Tá

maulipas doaclo el desembarco espailol de narradas en Tampioo, marchaba 

a Toxas,;su plaza quedaba al descubierto expuesta a nuevas ino';U"eionos 

europeas. Por lo demAs, no ten:!a dinero para semejante empresa. Pero si 

no hab:!a campafia a Texas, ,3sta peligraba por la ~ctitud hostil de los 

éspeculado1:'es de tierras. r.a hacienda pdblica estaba en una condici6n 

deplorable. Alam4n ape16 a la iniciativa privada en busca do financia

miento y exhort6 "a todos los propietarios y demAs voCinoe de pasible• 

para la manutencil1n y vestuario do uno o m~s soldados durante la cam

paña" por modio do la circular a loa gobernadores de·17 de abril de 1830. 

Angustiado don'.Luoas por la situacil1n, anrtd una "Iniciativa do ley 

proponiendo al Gobierno las medidas que se deb:!an:tomar para la segu.o. 

ridad del Estado do Texas y conservar la integridad del territor~o me-

Xicano" que ostA :f'ochada ol ocho de feb1•e1•0 de 1830. 

Comienza diciendo AlamAn que expone este.asunto ~r separado y no en 

·Una Memoria debido a ~u importancia extrema. Adem4s, da cuenta de &l 
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en sesi6n secreta. La raz6n ea claras se trata de un asunto que atl'ifie 

a la seguridad nacional. So trata del riesgo que corro ol Departamento 

da Texas en el Estado de Coahuila y Texas. AlamAn explica las 1ntencio~ 

nea de los vecinos del norte y sus tdcticas colonizadoras, as! como stis 

ardides jur!dico-pol!ticos on sus empresas expanoionistass 

· 11Loa Bstadoa Unidos del norte ha ido ·apoder4ndoso sucesivamente y 

sin llamar la atonci6n pdblica de cuanto ha lindado con ellosr as! ve

mos que en menos de cincuenta aíioa han llegado 4 sor dueíioa de colonias 

extensas pertenecientes 4 varias potencias europeas y de comarcas aun 

mas dilatadas, que poneinn trtbue de indigenas, que han desaparE!cido 

de la superficie de la tierra, conduci8ndose en estas empresas no con 

el aparato ruidoso do conquistas, sino con tal silencio, con tal cons

tancia, y con tal uniformidad en los medios, que siempre ha correspon

' dido el 8xito a sus deseos. En vez de ejercicios, de batallas 8 inva~o

nea que hacen tanto estr&pito y que por lo comun quedan malogrados, 

echan mano de arbitrios que considerados uno por uno se desecharian por 

lentos, ineficaces, y 4 veces palpablemente absurdos, pero que en •U· 

conjunto ~ con el transcurso del tiempo son de un efecto seguro 3 1rre- .· 

· sistible". 

Luego, el canciller oxpane c6mo se han ido apropiando los'vecinos de 

grandes extensiones de terrenoa,el proceso os explicado con lujo de 

detalles 

"Comienzan por introducirse en el terreno que tienen·4 la mira, y 4 

protesto de nogociaaiones (sic) mercantiles, ya para establecer coloiliaa· 

llOr conce816n 6 sin olla dol gob:l.erno 4 quien aqua! reconocer estas co

lonias crecen, ae multiplican, llegan d sor la parto predominante de la 

poblaeion y cuando cuentan con un apoyo· do 6ata; empiezan ·4 fingir de-
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rechos imposibles de sostener en una discusion s~ria, y aparentan pre

tensiones ridículas fundadas en hechos hist6ricos que nadie admite ••• " 

Está motivada la iniciativa de Alam~n por las constantes violaciones 

que se han hecho a laa leyes sobre colonizaci6~ as! como a las contra

tas y a las 6rdenes dadas par~ su cumplimiento. Alamán sostiene, por 

otra parte, que el asunto de Texas no ha sido tratado.en el Congreso de 

los Estados Unidos de NorteamArica sino que se ha manejado a nivel po

pular, obviamente, con el fin de encender los Animas de los colonos. 

Afirma don Lucas que estA .enterado de que el sustituto de Poinsett tie

ne instrucciones de Washington y autorizaci6n para ofrecer una suma de 

dinero a cambio de Texas. 

Luego expone el canciller las medidas necesarias para conservar Texas 

con la aclaracidn de que "unas son de pronta ejecuci6n y estAn en las 

facultades .del gobierno, otras serán obra del tiempo, pero debe poner• 

se mano 4 ellas sin demora ••• " Opina que hay que enviar tropas porque 

"Texas podrA librarse de un golpe do mano por medio de las armas, per~ 

no puede ser segura su posesion mientras la parte preponderante de su 

· poblacion sea de norte-americanos ••• " 

Las medidas que propone Alam4n, a trav~s de su iniciativa, sonz 

1) "Que se proteja por cuantos medios sea dabl:e el aumento de la pobl,! 

cion mexicana en Tejas, y que para esto se trasladen d Tampico d Soto 

la Marina los condenados 4;presidio ••• 

2) "colonizar el Departamento de Tejas con individuos de otras na• 

cionalidades, cuyos intereses, costumbres y lenguaje difieren de. la ,de 

los norte-americanos • 

.3) "fomentar el comercio de cabotaje qua es el dnico qu~ podia es• 

tablecer relaciones entre Tejas y las damas partes da la' Ra~dblica, y 

nacionalizar esa Departamento ya casi norteamericanos.(aic). 
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l•) "suspender con roapecto a Tejas las facultadoa que la loy da 18 

de .Aeosto de 82!• concedo 11 loa gobio1•noa clo loa I~stados y que en cuanto 

.§ colonizaciones dependa aquel Departrunento del gobierno gonoral de la 

federacion. 

5) "comisionar un augeto de instruccion y prudencia que visite loa 

terronoa colonizados". 

Hombre de empresa, AlruaAn llena do contenido econOmico su proyecto. 

As!, la nnvegaciOn costanera ayudarla al comercio clel algoclOn al con

ducir este producto de 'l'Ellllpico .a Veracruz pru.•a luego exportarlo. Para 

estimular la omigraciOn, de familias 11se podria crear un fondo para awd.- ; 

. liar en clase de pr~stamo ~ los lab1•adoros pobres, m:l.niatr~ndo~oles 

instrumentos de asricttltura ••• " 

Termina su inic~ativa ·Gl canciller con eataa ¡mlabras1 

"La c~mara adptar~ las t1edidaa que juzgue mas oportunas, ciertas, 

de que el ejecutivo sostend.rA A todo. trance on las contostacionos di

plomAticas y con las providencias militares el honor de la nacion y la 

:Ln.tegridad de su terr:l.torio11 • 

El ·6 de abr:l.l·de 1830 se proruulg~ la ley que tuvo como base la ini• 

ciat:Lva de AlamAn. El art!culo 6 de esta ley dispon!a·ques 

11Los presidiarios se ocupa:r!n en ·las conotruccionas de las fort:Lf:Lca

ciones, poblacionoa y caminos que creyere neceaarioa el comiaionaclo¡ :¡ 

concluido el ·tiempo ele su condena G1. quisi.eron continu .. ~ coz10 colonos, 

se los darAn tierras ~ inatrumentos da labranza, Ccl•1ti_1111~1nú·J!.t,3 ·111.G 

alimentos del primer nflo 11 • 

Con esto se buscaba un doble objetivo& la readaptaci~n social de· loa 

individuos mediante el trabajo y la colonizaci"n del Deiiru-tamento. 

El art!culo 4 facultaba al ejecutivo para ~ (expropiar) torren~~ 

a los colonos para establecer el ellos forti:r:tcaciones o arsenales y 

para las nuevas colonias. 
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El diverso 9 establec:fa1 11Se prohibe en la frontera del Norte la 

entrada d los extranjeros bajo cualquier pretexto sin estar provistos 

de un pasaporte expedido por loa agente~ de la Repdblica, en el punto 

de su procedencia". 

En aquel tiempo era M~xico el que levantaba el·muro de la tortilla. 

La medida, por lo demds, tend!a a impedir el arribo incontenible de 

colonos, medida que completaba el art!culo once de la ley que .i:iuspend!a 

las contratas opuestas a esa ley y que no se hubieren cumplido. Se 

prol1!bia, tam~i~n, la introducci6n _de esclavos al Departamento (art. 10) 0 ·• 

El articulo 12 liberalizaba por cuatro afios al comercio de. cabotaje . 

que condujera efectos de las colo~ias a los puertos de Matamoros, Tam

pico y Veracruv. 

El articulo 14 autorizaba al gobierno para que instalara tortif'ic~~ 
ciones en lás fronteras Y. para que condujera tropas y' otorgara estimu

las a los agricultores, todo ello "hasta (por) la cantidad de· quinientos 
~ '~ ' . . 

mil pesos". iDe ddnde saldria .: esa suma? El articulo I habia ~utorizado 

la entrada en los puertos mexicanos de g~neros'de algoddn. El siguiente 

precepto disponia1 

"Los derechqs que adeuden dichos efectos ·se invertir!n en soatene.r 

la integridad del territ9rio mexicano", facultando el diverso 15 al 

gobierno para celebrar un empr~stito "Sobre.loa derechos que causen los 

g~neros ordinarios de algoddn11 con el objeto d~ que pudiera disponer de 

"la mitad de la suma anterior" (250 mil pesos). De loa referidos dere-. 

choa, trescientos.mil pesos se destinarían a crear un fondo que se usa-
'1 

ria "en caso de una invasi6n espafiola11 (articulo 17). " 

El articulo 16 era muy interesante, porque persegu:!a una finalidad, 

la autarquía del :proyecto, hacerlo autofinanc:l.able: 

·"La vig~sima parte de loa mencionados derechos, se empleard en el 

fomento de loa tejidos de algodon, comprando rndqui~as y telares, ae:l.g• 

1. 
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nando pequeflos fondos de habilitacion, y todo lo demas que crea opor

tuno el gobierno, quien repartirá estos auxilios á los Estados que ten

gan esta clase de industria ••• " (15). 

En ese tiempo era presidente de los Estados Unidos de Norteam~rica 

Andrew Jackson. Tenia como secretario de estado a Martin van Buren. El 

ministro que substituy6' a Poinsett era Anthony Butler. Hasta donde se 

, sabe, Poinsett al regresar a· su país platic6 'con el secretario de esta

do y le dijo que M~xico no aceptaría la idea de ve?).der Texas, qu~ ha

cer tal oferta provocaría una alianza entre mexicanos y europeos. ~· 

dijo Poinsett además que Alamán estaba otra vez en el ministerio. A 

pesar de todo, Butler pens6 que si en lugar de cinco se ofrec!an siete 

millones de d6lares por Texas el gobierno mexicano aceptaría. Mas But

ler no tomaba en cuenta a Alamán, quien entabl6 negociaciones para re

formar el tratado comercial bilateral aprobado don aflos antes con los 

Estados Unidos de Norteam~rica. Alamán se neg6 a aceptar el comercio 

directo por la ruta Santa Fe-Missouri, final.mente, hizo que se ratifi• 

cara el Tratado de On!s, con lo cual, comenta Valad~s, "establecida 'la 

frontera entre ambas naciones, el Gobierno norteamericano en caso de 

que. intentase inter:~enir en Texas, tendr!a que hacerlo en guerra franca 

contra M~xico" (16). 

·, 

Dado que Gorostiza Vislumbr6 la posibilidad de celebrar un convenio 

prov:Lsional ~on Espafla que pusiera fin a las hostilidades, Alamán le 

env16 notas el 5 de mayo, el 9 .de junio y el 2 de agosto, aclarándole 

que debía expresarse "en el preliminar o primer articulo el reconoci-

miento explicito, llano, sin condici6n alguna de la independencia de 

M8xico". Además, "se procurará que el reconocimiento se haga extensivo 
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a las dem4s naciones de Am6rica que antes fueron colonias da Espafla". 

Finalmente, "en pieza aepa1•ada aunque sil'lultáneamente, podrá tratarse 

de loa negocios mercantiles, de suerte que ni adn remotamente ae en

tienda que lo que sobre esto se convenga, ea compenaaci6n o circunstan

cia requerida para el reconocimiento de la Independencia". 

S61o as! podria celebrarse con dignidad, conside'ra Atamán, ese con

venio y .en ningui:a otra fol'l!la: reconocimiento incoñdicional y extensivo 

a H:iapanoamérica. sin embargo, para allanar el camino, pru.•a dar una 

muestra de buena voluntad por parte de México, par~ hacer factiQle la 

celebraci6n ele ese convenio, Alamti.n 11reabri6 las puertas del territorio· 

mexicano.a los eapañol~s que habían sido expulsados ••• " Con todo, ell 

convenio no se celebr6. 

1 El mi~rcoles 1 O ci.e febrero el ''Registro oficial" publio6 una tra• 

ducci6n de· un articulo aparecido en Filadelfia el 14 de cli.ciembre de 

1829, 9B decir, dos meses atrás, en donde su autor defiende a Poinsett 

a quien exime de toda culpabilidad en loa males.de M/¡xico. Lo interesa~• 

te del articulo es, ·realmente, no la· defensa de Poins~tt, sino el he• 

cho.· de que estudia en esencia los problemas fuexicanos. Por ello lo pu
-blic6 Alam4n. 

.-·· 
El articulo a.borda el tema del divorcio entre la constituci6n'poli-

tica y, eapec!ficamente, explica que M/¡xico copi6 la constitucidn po

l:ttica de l~s Estad;a Unidos de Norteam~rica pero no su sistema econ6-

,- mico. De manera que, la constituci6n pol!tica se superpu.so a la ao~ial, 

ea decir, a una estructura econ6mica con reminiscencias coloniales. Se 
' \. 

Viv!a, adémás, de los empr~st:Ltos y no de un sistema de rentas propio, 

esto es, no se ·viv!a de las contribuciones. El di,gndatico era exce

lente y coincidta en gran medida con loa puntos de vista de AlamAn. 
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El 26 de febrero envi6 una carta el canciller mexicano al colombiano 

Francisco. de Paula SantandeJ~ en ·1a que promueve su h1cpanoamericanismo 0 

:E;n un p§rrai'o Alam~n escribe: 11 1Pluguiere al cielo qua llegase el dia 

en que unidos los americanos fuese el solo norte. de sus se~t:!.mientos, . 

el sosten de.la independencia y la conservacion de la paz". 

Al d:!a siguiente d:!.rige a Gorostiza tres cartas sobre diversos asun

tos. En la primeraase ocupa de la deuda externa y se concreta a acon

sejar al ministro que "cualquier transacci6n o conveñio (con los acre

edoras b~it~nicos), ser~ m~s ventajosa a la Repdblica que entablar un 

litigio". En la segunda, le pide que le onv!e una revista con aquellas 

noticias referentes al Continente ame!'i.cano, par~icularmente, con 

aquellas nuevas que sean importantes para !1~:d.co. Lamenta Alam~n que .no 

sean_ frecuentes las relaciones con otras naciones de_ la regi6n. En la 

tercera carta que seleccion~ de esta valija diplomática se toca el tema 

de las relaciones con e:!. Gabinete de' San Pot~rsburgo toda vez que· Rusia_· 

pretend!a entrar en negociaciones con M~A'ico. Se indica que los rusos 

tienen intencilSn de influir 011. la Corte ma~ile'fia J;>ara que reconozca . 

la independencia, respecto de lo_cual Alamdn instruye a su mibistro 

para que obtenga 1:1da informaci~n. 

En otra nota diplom~tica del 24 de marzo de 18.30, dico a Goroatiza 

que no sabe nada acerca del posible nombramiento de.Itughes como minis

_tro plenipotenciario cerca del c;obierno mexicano •. Gorostiza hab:!a dado 

a Alam~n bttenas referencias acerca de ese sujeto quien, a la saz~n, 

fing!a como encargado de negocios de su gobierno en los Pa!sea Bajos. 

A continuaci~n, Alarnán dedica unas lineas a Butler, el sucesor de Poin

sett. De su descripci6n se desprende que el canciller lo consideraba 

menos malo que Poinsett y hasta. 1110 juzga ~apaz ·de subsanar con su con

ducta loa males que · ocaaio116 su anteceso1•11 • 

-1 
¡ 
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El 4 de mayo Alamán presenta documentos co~cernientes al mejor cum

plimiento de la Ley de 6 de abril de ese 1830. Se trata de un proyecto 

para la organizaci6n de una sociedad industrial por acciones en el ra
' mo de tejidos ordinarios de algod6n que hará_factible el cumplimiento 

del articulo 16 del ordenamiento supraoitado. El gobierno intervendría 

en materia econ6mica para fomentar la industria textil, instalando una 

:i:Abrica de tejidos de algod6n en Texcoco. La. medida, ademlis, evitaría 

la fuga de metales preciosos con los que se.pagaba al exterior la adqui

sici6n de e~tos artículos. La empresa tenrlria como denominaci611 social 

la de 11Compafí!a patri6tica mexicana para el fomento de la industria na-
. . 

cional11 • 

· El Registro oficial public6 el martes 25 de mayo de 1830 unos frag

mentos del discurso pronunciado en la c&nara de los comunes relativos a 

· la política exterior inglesa con respec1'.o a España y MAxico. So abord6 

all! el· asunto. del proyecto mexicano para Cuba y s:. dej6 bien claro que . , 
Inglaterra 11no permitirla semejante ataque A la isla de Cuba", alegando 

los ingleses que hab!an i•espetado ~na· neutralidad 11es~riota 6 imparcial" 

en las relaciones de España con sus antiguas colonias. Eropero, no ea 

esto lo que ir:lpide a AlamAn llevar a cabo .la empresa como en seguida se 

ver!, sino el h~cho de que 110 cont6 con el respaldo suficiente en M~x:i.co 

pára ejecÚtarla •. Er~ la administraci6n AlamAn si, mas no la administra-. 

ci6n de AlamAn. La diferencia era obvia: AlamAn·era canciller, no presi~ 

dente. El' canciller escribi6 muchos años despu~ss influir no es dominar. 

El cancillGr, al no encontrar entoncos respuesta de Espafia en lo 

concerniente al reconocimiento y a posar d~ la postui•a inglesa, insiste 

en la idea de enviar une. expedici6n a Cuba. El opina que "para un golpe 

de mano de esta clase no se necesita marina; tampoco ir a los puntos 
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más fortificados y defendibles de la Isla. La causa de M~xico comenzará 

en Cuba su triunfo, con s6lo que algunos millares de nuestros soldados 

pisen algtin punto de la costa. La proximidad a que nos hallamos facili

ta la operaci6n, el espíritu de los mexicanos suple lo demás¡ despu~s 

vendr~n las simpatías que exi~ten en la Islas el temor de perder, el 

deseo de éíanar-, las miras y aspirantismos particulares, todas las pa

siones, en fin, que en esos casos se desenvuelven, vendrán en auxilio 

de los mexicanos. Todo esto en la hip6tesia
0

de que a6lo ellos emprendie

sen la incu1•si6n, pero hay tambi~n colombianos valientes y sufridos que 

causan hoy todos los males de BU patria, pero que a la primera orden 

volarán a la invasi6n de Cuba ••• 11 (nota diplomática de 9 de junio de 

· junio de 1830 a Gorostiza) • 

Allí miamo 1 Alam~n eacribi~: ltjlfo se sabe ciertamente en qu~ puada - 'Í 

apoyarse el Gobierno Español para considerar a Cuba.y Puerto Rico! li

bres de las agresiones que puedan pre~ararlea M~xico y Colombia ••• " 

Vasconceloa, por su parte, di~e que Colombia ae disponia ya a embarcar 

doce-mil hombres en Cartagena. H~xi~o clab:!a suministrar asimismo tropas 

y embarcaciones (17). 

En la nota a Goroatiza, AlamAn dice que en una empresa de esta clase 

M~xioo estar!a muy intoreaado 11por cuanto se libertaria, sin aventurar 

mucho, de loa males que le ocasiona la continua alarma en que se le 

tii:me desde Cuba ••• 11 

·El d!a 25 de junio de 1830 AlamAn public6 un decreto por e1 cual se 

convoca al Congreso a sesiones extraordinarias indicándose los temas a . 

debatir, ~sto ea: el presupuesto y loa ingresos, la "organizaci6n de la 

hacienda". 
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l~n nota dol 5 de noviembre a l!anuol Eduardo do Goroati:m, Alat1.1n 

pregunta por el reconoc:l.t'liento de la independencia de !1dX1.oo por PRrta 

de Eepafia. Dada la actitud de Francia, su buena diapasici~n, ei asunto 

del reconocimiento por la primern comienza a ser m~a una desvantaja · 

para F.apafia que para H~xico. Parace que ol comGrcio e~pafiol, a la lar

ga, resu~t~ perjudicado con tan tard!o raconoci:niento 0 

Los d!aa 7 y 8 de enero de 1831 Alamtln lee la Memoria del ramo a ~u 

cargo ante .la c&mara de diputador y ante la de senadores (18). Es lle

gada la hora da poner laa cartas sobre la mesa.·Por esta razc$n declara 

·don Lucas ante los leg:l.sladores: 

11~s relacio11ea con las Potencias de A~~:!:'"lca so habian conservado 
f 

siempre 9ajo un p:Lo am:l.f:l'toso., mas con :t>0apectó d loa EE1tados-trnidos del 

Norte so lmbia •. ido c:.:oeanclo, por causas qtte no ea l'!l dol caso esponer, 

una frialdad rec1.p1•oca~ sumamente pe1•judic:ial ~' loa dos pueblo.a"• 

r.uego el canc:iller expon.o cu~l oa el astado actual de eoaa relEtcio-

1wa y c15mo ha ido avanzando el m5.nisterio n ou cargo an los asuntos bi• 

l~terales de H~xico co11 el ~ecino S}'lptoütrional: 

"Con las nuevas Naciones de este contine11te laa i•elacioneo 01•an casi 
'•\ . 

nulas, y con el Brasil no habian llegado !i entablarse. El primer cuida• 

do del Gobierno i'ue t:r-utrw ele l'f!stablecer ost1·e estos Eat¡;¡dos y loa Uni

·dos del Norte, Eique~la f1·anca aniistacl que debe ecoiatil' entre pueblos 

vecinos, que tienen tan perfect·a irlent:l.dad de i11erl:ituciol').ea e in.teresas. 

Este objeto estd plenamo11te conse{!Uiclo, ".!hoy ae hallnn las relaciones. 

entre lar:: dos Repdblicas, en el l'ie u1~s ati:i.stosoa p.o1•n consolidarlas -:¡ 

afirmarlas bajci J.a f~ pdbl:l.co de los tra'Ctldos, en hrove 'i:e11dr~ el honor 

de :pre1:1enta1• ~ la a:probacion del conc;reso el do am:istad, comercio y na

vee;ac:i.011, y como rmtoncos quedar~u removidoo todos los obstdculos que 

., 
''! 
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hasta ahora han impedido el cambio de las ratificaciones del de límites 

nada quedarli pendiente de los negocios que por tanto tiempo han sido 

mate1•ia ele discusion entre ambas Haciones11 ., 

Alrun~n sabia que el tratado de limites ora crucial para el inter~s 

nacional, pues por ~l se conservaria integro ~l territorio. De ah! que 

se aprestara a que entrara en vigor. 

El concepto que don Lucas tenia de fraternidad entre los pueblos ele 

Am~rica era lo suficientemente amplio como para dar cabida al Brasil 

dentro de la Hermandad, insistía tambi~n en el fortalecimiento de los 

lazos de uni6n con His:rmnoam~rica. Escribi6 el canciller 011 la Memorias 

"Aunque el estado poco t1•anquilo en que se han hallado las nuevamente 

fo1•madas (naciones) e11 nuestro continente, no hayan permitido dar á laá 

relaciones con ell?s toda la estension que'deben tener, no por eso se 

han desatendid~, y habi~ndose mandado instruccionea ~ los Agentes de la 

, Repdblica, en Inglater1·a y en ,los Estados-Unidoo del Norte, para que las 

promoviesen con el Bras:i.l, el ~osito ha sido el m~s satisfactorio, pues, 

el Monarca de aquel vas~o Imperio ha nombrado un Agente diplomdtico que 

resida en la Hepdblica11 • 

Era el monarc&. del Brasil Pedro I, de quien Vasconcelos escribiera: 

"ejerci6 el mando con gran habilidad¡ fu& honrado y sencillo, y por to

das partes im'.!'uso la bu1ma administraci6n y el respet'o de los derechos 

humanos" (19). 

Don Lucas tambi~n manifestaba a los legisladores: 

''Es indispe11sable formar relaciones mas estrechas con estos pueblos, 

que ligados entre s! naturalmente por la identidad de origen y de la 

causa que sostienen, asi como por la de los intereses, deben forma1· u,n j 

sistema compacto y unido, cual se tuvo ~ la aira al estnblecer la con- ,.1 

J 
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currencia de los Plenipotenciarios de todos en el Congreso de Panamá. 

SerA un objeto preferente para el Ejecutivo llevar adelánte tan gran

dioso plan, y para promoverlo, se proceder! al nombramiento de Agentes 

diplomáticos acreditados cerca del Gobierno de Centro Sm~rica, y de los 

del Sur ••• 11 

Del párrafo tranccrito considero que varias cosas destacan. Con los 

Estados Unidos de Norteamérica existe identidad de instrucciones, esto 

es, alga artificial, fortuito. Lo de la identidad de.intereses se refie

re al mantenimiento de la independencia frente a Europa. Mas, la iden• 

tidad con el resto do Am~rica ea esencial, 11de origen", como don Lucas . 

' 1a denomina. Desde lueeo, tambi~n existe con estos pa!ses la identidad 

por la causa independ7ntista, pero resalta el hecho. da que se trata de 

identidades diversas y que una es esencial, rnientr~s que la otra es 

meramente accidental. 

Por.otra parte, es notable la estrategia usada en el &itbito diplo

m~tico. Si la Confedera~i6n ha sido disuelta, Am~rica puede unirse por 

medio del bilateralismo. A nivel regional el multilateraliamo parece 

incomodar y el camino a la integraei6n es, ~ntonces, el bilateralismo. 

As! lo entendieron~ por lo·dem~s, Bol:!var y Alam~n, ~ate desde que pro

movi6 su uni6n aduanera, miSTJla que se ir!a constituyendo paulatinamente 

a travAs de acuerdos bilaterales. 

Te1--minado ol examen continental en la Memoria, Alamán se ocupa de 

Europa. Las relaciones diplomáticas con las potencias europeas, mismas 

que:. 

"· •• pueden dividil•se en distintas clases, sestin· el g~ne1•0 de oompro

mis0t:i con ellas celebrados: los unos tienen toda la solemnidad aoostum-

brada entre las Nac:i.011es soberanas e inde:pendientei:;¡, y reposan sobre la 
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f~ de los tratados; tales son las ocoiotentos con Inglaterra, los 

Paises Bajos, Hnnnover, D:!.numaroa, y debd ae;ree;m·se tamb:!.en lna Ciuda• 

des Ansedticas (sic): los otros, consisten en transaccionen irregulares, 

desconocidas en el orden diplomdtico, y que debi3nclose conaiderar como 

meramente pro~ieoriaa, pud:l.oron sor buenas como tales para dar princi

pio A ne~ociaciones mas formales; do esta clase son las declai•aciones 

de Francin y Pruaia ••• solo con la Espaíía nos nan·i:enemos 011 una vel:'dadera 

hostilidnd"• 

Para z-cdondcar en eate asunto da lac rolacionoH co11 l~uropa agrega 

Ala~d11: "Queda pendion'~o la aprobac:ti1n del tratado con las Ciudades 

Anae~ticas, que.debo recomendar al Concrreso ••• 11 

Los nsm1tos i':l.nan,cie;:oos internacionales, que fOl'lítan iuu·te de la poli

tice extector de un J?a!a, ocupan un lugp..r ou la llim,cl•ig. Expi.ica AlamAn 

las caracter!st:tcas gone1•alos dol pr3atano celohrmlo con lnGlnterraa 
1 

11ol ·cual reu110 todas las ventajas ~ que h1füiorn .Podido aspirm·se, y que · 

solo putY.ieron obtenerse por la coufinn:m· que ae ±'undu ón ol actual ea• 

tado de cosas en el intsrior de la Ilepdolica ••• Eata dificultad ara gra• 

ve, pqes el ci·~d:.l.to de ur.a Ifacion, y mucho aas. cto una füi.cion nueva, se 

pierde con t.'P.cilidml ~r ne rcccb1•a con t1•:tbüjo11 • 

Un clima de confianza, como dicen los economistas, era vltal para ce

lebrar empr~st:t tos. i\clom~s, .so dob:f.a resrio·ta1• espec:l.almante en lilateria 

f'inancieré\ tme de las nornmz del ins cogens: ]?:;"!eta sunt sorvanda .Y aaf 

lo entend!a Alam~n: 

"el pago ecs:;¡cto de los dividendos de los Ol!l1'-~~stitoa ;.•cstablecer4 

la con:fianz;:i y anir.m:i.·~ ~ loa. aopeculador1~s, ~ emplea1~ suo íondoa en tan

tas empresas impol:'tnnteo paz-a la RerJdblica corno pueden roruarse, y de 

utilidad eee;ll!'a :para los que invie1•ta11 on elle.o sua capitnlos; y este 
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osp!ri tu de empresa, fortif:!.cando las sirnpat!as naturales de todos loa 

pueblos l:lbrtis do la Europa dcia (sic) o~ta nopdblica estrecharti 1:100 y 

mas lns rola~ionea pol:!t:l.caau. 

Eflo clima sóltisf'actorio 1 en suma, atrncr!u c:apitalos y animar!a las 

activ:ldades product:lvas en M~xico. C:on la bonanza y las buo1ms relacio

nes eeon6m:lr.tm so fortnloco1·!an lt1s pol!ticas y 1 co11 ollas, se afianza

i.·:!~.:i la inde1mndono:!.n. 

La lJol!t:lcn conercd.nl trazndn por J\lrn11a11 tambi~n aptmta a ln conoo-. 

l:l.daci~n do ln indoplmdoncia ele H~x-lco. El roconocim:!.ento clel>f.a ser :ln

condicional, paro qu:!.011 lo oto1•gnrn ¡•cc:Lbil.':!a un t:t•at o prof.~rc;r10:lal en 

su c:oaeroio por pnrto de H~~c:l.co, oomo una muestra de cwmitas intornacio

nal y como ltn ojom1,lo que ¡mdl':!a alontal' a oi;i•os pa!aea ).l.'.lI'a ot:orgarlos , . 

''El concedo1• '-GU,nlos ventajas comorcinlos ll lns Haciones quo han re.: 

cónociclo la. iudepuncloncin1 que ll lan quo no han tlaclo qsto paao eol.ornno,· 

cm cm 0011cop·::o del r.;o"\liorno, mmail10nte claiíorio 11 J.oa :i.ntoreaoa do la Re• 

pdbli•::a, puea s:I. ha clo trntarao bajo ol pie do un :l.crnal f~vm.• a loa 

sdbditoa do loa Oobiflrnoa que no han conti•nido com1~1·omiso .alguno oolcm

no con la ~optlbUca, que 4 los do aquelloa qua lo lmn hoallo, aj.al'taonte . 

no queda cmt!m.ulo alg1mo do ~.nter~a quo pueda iupulfJarlos d entrar en 

otra claso do rolacionoo 1 n~.ondo as:! quo 7.ns conorciuloa son. ol tlniao 

m6vil de la pol!ticá uon i•oepecto 4 ostM nuov<1s Ro1Jtlhlioaa11 • 

Las i•elacioneo eon Bui•opa aon, on ooo momento, :func!a~entaleo para la 

exiotencia do H~xieo cono pa!a indopenclion-Ce. JJe all! qua todo avancé 

en· la materia dpb!u notificarse non omoci~n ul congreso. Don LucRa in• 

'forma sob1•0 ol astado que guru•dabrui loa i•olaa:tones cm1;t-o !1~Jc"!co 1 Fran• 

c:la: 

"Uno de loa aaor1b1•03os auc~isos quo pr.osonta la hiato1•ia do lao Na• 

c:ionos, ha venido a v.:n•:tar do una memora feli1: º'· estado do nuestras 

ralac:i.onoa con la F1•ancia; el nuevo Gobic1•no do ~ata ha i•aco11oc:tdo on 
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principio la independencia de todos los Estados do Am~rica, y para ha

cer la aplioacion de este pi•:Lno~.J?io por tüedio de un 'l;i•ntado de amistad y 

comercio, que estaqa dispuooto ti. celobral:' 0011 estoo Bataclos, sol.o agub'lr-:

daba al que hubi"'ªº Plonipotonc~.m.•·loa ouf:tc:Lontomonte autoi•izt1dos por 

parte de loa 1?JJ.smos ••• 0011 01~ta oapectat:i.vn, se mi:u1clru:-011 plonos rot.1.eres . 

para la celob:c-acio11 de un trataclo con aquella Po·tencia nl sr.· D. Manuel 

Eduardo ,Go1·oat:i.~at J.;in:i.sti•o P1cm:i.potonciario ele esta Hepdbl;lca cerca de 

s.H. bi•it~nican • 
1Tu1 e1•a l¡a di13~'ºªit~i~n r.lol e;olJiorno irr.mc~s a cargo del cltlqUe LUie 

Fel:i.pe do Orle~ni:;. Pa1•0 ln buena voluntacl no era el aomdn denon1inaclor 

- en loa jei'es de I~stado do :Eui·opa. l!ab!t1 gobernantes renuente n nego

ciar y a reconocer la indoponclencia ele i·lgxico. íl pesm• ele ello, la di- , .. 

plomacia activa y discreta llract:i.cada pa1• don I.·ucaa a t1•avga del inci .. 

pie11te serv:Lcio eJ~to1•ior aex:Lcan:o, pGrocgn!n conio objetivo pr:lncipal 

obtener el reconocimiento. í.:n la l·Iemoria sc infol"!llal 

11Se han entablado contestaciones· 0011 los Agentes d:l1Jlorudtieoa do 

otras Potencias europeas res:Ldentes en Inglute~ra, y no se duda que 1 

ellas conduzcan a un ieliz reaultado. S~lo la Espafia se ha ??-asado cona•· ' 
1 

j 
tantemente 4 dar paso alguno, que puada ].J!"oduair la terrninaei~n de una · 

1 

lucha tan infructuoa3r.10nte 1irolongada, y no solo ha rehuaado .los ofre-

c:imion·i;oa da u11a rnod:!.acion at'listoaa, quo hizo el Clo1)ie1•no' do s.i-r. bri• 

tlinica, sino qua antes bien in·tent6 nueva invasion ~ pesar clel reaultedo 

de la qua a11 el afio do 1829 ejocut6 ~ las ~1·denos del general nnrrndns, 

y cuyo dca:tto i'u~ i:an L;lorioao para lua WE!fifi de la Repdblioa"• 

De lo dieho h11r-:tn aci.u! :puede tloaprend.0rs0 c1ue A,.aui.~n ten1u como l>ro

ocupl\c:l..onos pri:icipales t~antcnoz- la integ¡-~.dad tor:i.'itorlal de H~x:!.cso, 

aanoar las tinanz1.ls in·co1•11acionales del 11a:.la y lograr el reconocimiento 

do la inclopendencia. 
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Lo que Alamán escriba a continuaci~n eu lá !12_~ constituye, para 

la historia diplomdtica de H~Xica, el momento cttmbra porque all:! se 

exige el establecimiento de principios qua o~ienten la pol!tioa exte

rior de M~xioo y, ademAs 1 de un servicio exterior permanente y Dl'Ofe~ 

aional. Por ello, Lucas Alamán ea.el padre da la poJ.!tica exterior mo

~~· En efecto, don Lucas finaliza su inf.orrue haciendo un balance e 

indicando los medios necesarios para consolidar la independencia de 

M~xico y para noriaalizar sus relaciones: 

"Tal es el Gstado de las relaciones ester:lo:t>es de la Repdbl:l.ca: en· 

ellas el cr~dito y la confianza han sucedidó al descr~dito; la ami.atad 

.se ha conservado y fortificado con las Potencias amig@.s, y Pl\?de con-

. tarse· hoy en el n~mero de estas d algunas que eran por lo menos indii'e

rentea o dudosas ~~gr~. Prusia). En estas circunstancias el Gobierno 

opina. que es llegado el caso.de establecer una regla constante~ in

variable de su conducta en los negocios estrangeros, y este es el ob• 

jeto de la iniciativa de que he hablado. El derecho pdblico moxiaano 

ser~ en·i:eraruente uniformo tiara todas las Naciones que hayan contraido 

relaciones solemnes de amistad con la Rer.>dblioa; ninguna diatincion, 

ni11g1m priv-llegio se conceder~ c"l una sobre las otras; las .que no hayan 

celebrado iguales compromisos, esta1•ftn st1jetas a ttn gravár.len (sic) ea

pecial en su comercio con nosotros, dejando á su voluntad, segun las 

circunstancias y consideraciones particulares que respecto de ellas 

obren, el ponerse en un pie perfecta igualdad con las primeras 111edian• 

te las ruismas condiciones ••• Por consocuencia de este principio, el Go-

bierno en lo succostvo no adro:\. tir~ A¡;onte alguno co11sulru.· do ninguna 

Waoion que no tenga al mismo tiempo Agentes diplomáticos, con quienes 

se puedan convenientemente seguir las cont~staciones que ocurran.•.•" 
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Sin embargo, el canciller me~d.cano hace a co11'l:inuaci611 una muy 

:importante aclar11ci611. En realidad :Lnsiste en algo sobre lo que había 

advei•t:Ldo ya: 

"• •• el :progreso ulterior de nuestras rolac:io1rns esteriores hau1•d de 

depender de los adelantos interiores de la ~epdblica·y de las vicisitu

des políticas de las nc1ciones e::rtrangei•as ••• se sob1•epondr~n 
1
por dlt:tmo 

los intereses de los J?.Uebl?a & las conside1•t~cioneri y relac:l.ones de la 

pol!tica do los eallinctcrn11 • 

Ant·e todo el bien c::oin~ y la estabilidl1d. Esas son las condiciones 

de· una a61idl1 política exterior parece sostenel' Al~tl.n • .l\mbos, adem~a, 

.son los ~equiaitos para la prosperidad de uu pueblo. Am~n de lo ante

rior hab!a que cuidai· un aspecto t~cn:l..001 tenia que organizaran el ser

v-lcio exterior me:id.canoz "El aUL1ento que segun va espuesto han tenido 

las relaciÓnes esteriores, ecsige que se ·1•egular'i.ze y ordeno el C:uer:po 

diplomatico ••• as menester hacer una ntteva iniciativa, que es la safiala• 

da con el ndmero 2 ••• 11 Y os, en efecto, en la see;unda iniciativa en.la 

·que se ocupa del arreglo del C:uerpo dipiom&tico y consulm-. 

El 25 de mayo de cae año, 1831, se promulg6 la Ley sobro el 1'Eatabl~-. 

cimiento de legaciones me;dcanaa 11 , cuyo articulo 1 dispon!a: "Se GE¡tá

blecen legaciones meJdcanas para las potencias de Europtl ~ · .llm~rica, en 

.que el gobierno las juzgue. necesarias". Por su parte, el diverso 2 es

tablec!a: "Estas legaciones constar&n d lo más: ?.i:-imero: de un m1n:tatro 

plenipotenciru.'io enviado extraordinario, 6 de un encargado de negocios. 

Segundo: de un secretar:i.o. Tercero: de un oficial de lcsacion11 • En los 

art!culos siguientes, 3 a 9, se regulaban los salarios el.el- personal y 

se normaba lo relativo a sus menajes. 
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En la li.~. Alam!n eonelu;re su expos:!.ci"n de loa asun·tos corres

pondientes a la seffunda aocci6n de la secreta~~ª a·su cargo con una re

clamaci6n1 11Laa comisiones _de reeonooit1iento de l!mites en las fronterªa 

del Morte y del Eotado de Yucat!n no han adelantado nada en sus traba

jos"• La defensa del tGrritorio, ya se d:!.;jo, era vital y una de las mo• 

d:l.dao que aflrvi.!~!a pm•tt tal eXer.to er& la cleLi.mi t1;1d.6n. 

El clon do ri1ar;,,o so puiJJ.ic~ un dec1•eto que teA"tltalmcmte doc:ta: "El 

Sllll!'O!!lo gobierno dir;pondr! Ge for:no en todo ol presente año el censo 

general de ho'bitantes de la Fedo1•acion ••• n (20). Cotao Be apun·t" a1•riba, 

Alam~n comieion6 a .Alltonio Jos~ Vald~s ixira ~.·ealizarlo. vald~s naloul" 

.que la poblaci~n total de H3:r.lco, considorantlo el. Ilistr:i.to Federal,. a 

los J::stmlos y r. lon TOJ~ritorios, er~1 do: 6.332.2611. ·h<lb:i:tsntas¡ el Dis• 

tri·l;c1 Fecl8~·al tenta una poblaci~n de 250 mil. Alam~n, sin embargo, p1•a

sonta una nota fechada el 10 rl.:i enero de Hl32 en la cual hace algunaa 

correccioues y adiciones al c~lculo de Valcl~s y d:1.ce1 11 puea.e con toda 

prob'abilidad concluirse, que lo poblac:l.pn actual de la Repdblioa so 

· aprocsima ~ 7 000 000 de b.abitcmtos"• 

El hispanoainer:toanismo de Alam!n aparece en una nota qt1e dil•igo 1 ol 

13 de marzo de 1831 a los cancilleres de: Buenos Jl:!.~es, Bolivia, Colom-
1 

bia, Chile, Ceuti•o !imirica y el Pertl. :r,;n ella los insta :P,:'U'a que soma-

.tan fl la deliboraci~n tle sus raspectivoa e;obie:i.-nos el eontenido do la 

nota con el fin de \lUe nombren plenipotenciarios de r-::us pa!oes y que 

interpongan su· influjo para que los de otras P.epl1bl:!.c_as haean lo m:1.rrrr.o, 

pa!'a que .:wiatan 0sta Ye~,; no a un Cone;'reso, ernbXl.'azado con un complejo 

aparato como el quia desvirtn~ el ele Pan~m1~ y Tacubélya., sino a una reu-
) . ' 

· ni6rt con el car~cter de conferencia que teng,.., como objeto l?l'imordial 

"t:catar entre s1 e.cerca de los intereses de toda:::" las repdblicas, dado 1 
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que est~n ligadas por uno primai•io "que e.e nada Llenos que el de su 

escistencia COLlo. naciones" y on virtud de que el g~ne1•0 de relaciones 

que deben establecerse ont1•e cllrm debe ser de una naturaleza muy es

p~ciaJ., pues se t1·ata do "Ropublieas Jiermunao que 11uríca podrlm c:onsido-

ra1•se como extrane:;e1°as entre si sin romper todos los lazos de la na tu-. 

raleza, de la costumbre de la identidad fü1 01•i6en i·eligiQl1 y habitos 

socia los". • 
I~n las instrucciones que dio a Cafiedo y a Diez de Bonilla, Alam~n 

escrib:l.6 que no debía perdei•se de vista que el objeto "de mayor inter~s" 

era. juotamente 11el evitar.la c:onourrcnc:i.a de loa Estados Unidos de .Am~

ric:a a esta rettni6u 11 (21 ) • 

Si se había fracasndo una vez nada impedía itii:entarlo otra, sobre 

todo porquez "Amonestados ••• por la experiencia debemos remover las 

causas conocidas del doaconc1.erto de aque11a reuni?n [PanamD y apra-. 

vechar todas las ventajas que ella depio producir". 

Alam~n buscaba la celebraci6n de tratados que Ul1ieran a Hispanoam~

rica ya que, como ~l indicaba, las circunstancias lo hac:!an "urgente". 

Ofreoi6 para la conferencia la Capital de la Repdblica mexicana. 
'.) 

De manera que, segdn puedo apreciarse, la voluntad aJ.amaniata de in- ·· 

tegrar Hispanoamérica fue inquebrantable y dnicamente fue impedida por 

las interrupciones de su gesti~n. Otro tanto puede decirse de toda au 

obra comoestadista, ,fue constantemente pertui•bada o destruida por las 

sucesivas interrupciones que tuvo su gesti611. Por ello, G~mez Robledo 

ha escrito que 1110 dnico que falt6 a Alarn~n fue tiempo" (22). 

El tres de junio de 1831 se conced:t6 per111t110 al canciller para se-

para1•oe 11por dos meses" dol despacho de la secretaría. 
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Por la cll'cular. de 29 do julio dol mismo año, se notific6 quc;i "el 

Esomo. Sr. D. Lucas Alaman, vuelve ~ hacerse cargo del despacho" de la 

secretaria. 

La dltiLia pemoria qu~ present6 Alam!in a los le9islado1•es es de i'c

cha 1 O de ene1•0 de 1832. Es la más breve de t.odo.s. Constu de 35 p~gi

nas, de las cuales, la.s cinco. lJl'imerus eot!n dedicadas n laá relacio

nes exteriores de H~xico (23). El tono de este ini'cr111e es de satisfac

ci6n lJOr l<;> realizado. Parece jttrrto que as! haya iniciado al om1ciller 

su informo.. J,os ll1'0blcmaG hab1an sido muchos, mas la aclministraci611 ha

b:!a podido resolver la nayor!a y sorteado los demt\s; don Lucas escribi6 

en esa Memoria: 

"Por la te1•cera vez dosde el. afio de 1830 desempeño este deber que la 

Constitucion impone 5 los Secret~l'ios dcJ. Des1n1cho, y si se recuerda el·, 

contenido ele las dos Memo1•ias que he leido e:i las C~aaras en los años 

antei•iores, y se compara ai·t:!c:ulo lJOr articulo c:o11 J.os de la presente, 

.se poch·~n demarcar ecsacta y progresivamente los pasos que se han ido 

dando en cada ramo, descle el punto en que la actual administrac:i.on i·e

cibi6 los ne¡;;ocios pdblicos en sus manos, hasta el graclo ~ q\le hoy lwn 
llegado. As! se har~ pa~pable, que al descr6dito y desconfianza en el 

ésterior, han succedido el cr~dito y la consideracion; que laiirelacio

nes diplom~ticas red.uc:idas casi ~ la nulidad, hall recibido lm nl\evo 'im

pulso, al que han concurrido, tanto los aco1:tecimientos esteriorea,, co-· 

mo el restáblecimirmto .del oi·den i11terior ••• 11 

El pueblo y la admi11iatraci6n disfrutaban de los incalculables bene

ficios de la pa3 y el. orden i~te1•110, iaismos que prou~o serian quebr~nta- .· 

dos y la obra alamanista sería interrumpida otra ve~. Por lo pronto, el 

canciller re:l.teruba su inquebrantable 'Tocac:t6n h1spanoame1•icana. tEra 



• 1 

185 

diversa esta preocupaci6n a la de oti·os jefes de Estado y cancilleres 

de la regi6n? ReaJJnente si. Por algo G6mez Robledo habla de la ~~ 

visi6n no 11uestros estadistas ya que 11no supicn•on apelar t~ la uni6n si-

no en presenci.:i de un peligro: el español, y sobre eso, se desinteresa

ban de la uni6n aponas habia pasado el pe1.isro", como consecuencia: 

"los cone;reson de esa ~poca no pasan _de ser reacciones locales y ef:!me

ras susciti:.das por el ataque exterior;·ef!meras ::ior lo ya dicho, y lo

cales porque s61o se redrrnn los países de la zona i11mediatamcmte afec

tada por el ataque!1 (24). J,a excepci6n era Alma~n 11ara q11ien la. uni6n 

no fu~ nuncá una medida política tem1Joral, un recur:30 desesperado, si

no un firme objetivo. ~:ampocr> •'l'.l:'a la idea de Alam~n la de integrar un 

grupo· local ti·ansi torio, sino una uni611 s6lida y dtu•adera. En suma, :!)a-~ 

ra ~l la idea de integraci6n h:Lspanoamericana tuvo, máa bien, la cate-

' gor!a de principio, el principio toral tle· su politica exterior. Prueba 

de ello es lo que en la .Hemoria de 1832 esc1•ibi6 don Lucas1 

"Luego que el restablecimiento de la paz en el interior permiti6 al 

gobier110 ocuparse con mayor dete11imiento de los negocios del esterior, 

, i:iu atencion .se fij6 e11 la necosidad de cul·t::tvar y estender las relacio

nes de amistad que deben ecsis"l:ir entre esta Repdblica y las dem~s H'a• 

eiones de este Continente ••• " y agrega: 11Es ocioso decir que el objeto 

pri11cipal ••• es, estl•echar los lazos ele fraternidad que deben unir .§ los 

pueblos, que reconocen el mismo origen- y tienen l.osmismos intereses". 

En el sur, illientras tanto, había cierta efervescencia. Era urgente 

resolver el problema de los 11!nites, de manera que envi6 Alainán instruc-

ciones a la .legaci6n mex:i.cana en Gu~·temala "rmra la demarca'cion de 11.

mi tes entre ambas Repdblicas, que se hace tanto mas necesaria, cuanto 

que la suerte incie1•ta del pai•ticlo de Soconusco es motivo de ¡jraves in

convenientes para las dos Naciones". 
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Continuando con la a~end!l hispanom:1ericana, Alaml\11 informa acerca 

del estado que e;uardaban las relaciones con el. Brasil. En este pais 

amigo, Pedro I gobernaba desrle 1822; abclic6 en 1831 en favo1• de DU hi

jo, Podro II, quiE;n tenia seis añoa de ecltHl, poi• lo que la Hogcmcia Ro 

1 hü:.o cargo del Estac1o brasileño hasta t 8Lf8 afio en el cual. Pedro II, el 

Empe1·ador Fil6nofo, pudo reinai•. l'iacribi6 entonces .ll.lam~n en la Memoria 1 

"La Reeencia esta1Jlecida en ol Brasil ha manifestado los sent:ll:lien.tos 

mas amistonoe, y comunicado oi'ic'inlmento el nomhI'atiiento que ha hec!).o. de 

un Encargado de neeociof.l cerca rle os.te Gobierno". 

Donh•o del rubro corresponcliente a las relaciones continentales se. 

in±'orúiaba de un nsun·i:;o que, f:i.nalr:ic11to, hab:l'.é.i siclo concluido: 

11J .. as ne~~oc:l.acioneG Gntuhlacli:tc <JOn el Plenipotcmc5.ario rioiabrado por . 

el Proside11te de los J.]sbidos-Un:i.dos de Am~rica concluyeron con la cele

br~cion de un Tratado de nmistad, coraorcio y navegac:i.011, 0s¡iedit~ndoae 

el cambio de las ).•atiíicaciones del de J.:l'.ruites, concluido en 12 de enero 

de t 828, por un ai•ticulo aclici;onal al nd.si:w ••• 11 (cfr. peri6d:1.co 'el· "Aura 

do la J.ibortad", do PuelJJ.a, ele 11 de marzo de 1833) • 

Con ic:;ual snt~.:::i'acni6n que la man'i.:fostada 1ior lo conseetticlo en Am~-. 

rica, Alarn~n inicia su Memoria d~l 83.?.. en lo relativo a Ettropa1 "Si los 

·adelantos obtenidos en lao relaciones con las" Potencias de nuestro con• 

tinente han sido considerablas, no lo fJOn menos los CJ.Ue ha habido con 

las Naciones Olll'OpeaG 11 • y esos adelantos eran no s6lo eti el aspecto po-
• 1 8 lítico s:i.no tambi~n en el financiero. EJ. dos. de octubr~ de 1 30, por 

ejemplo'· se promulg;~ una ley por la que se c:onced:l'.a "Autorizacion al 

e;obierno iiara t1•am:d.jir, en los -l:~rminos que expresa, con los tenedores 

de bonos de los empi~t';sti tos extl•a11je1•os11• Por esta raz6n ez.J?lica .lllam~nr 

''El. cr~dito tiexicano se ha afiruado mediante el fiel .cnr11Jlimiento de 

los convenios celebrados en virtud de la ley de 2 de Octubre de 1830 con 
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estabilidad quo promete la Hepdblica11 • 

El pror;r~ma de den Luc<1a on matei•ié.1 de política exte1•io1• iba alcan

zando J?<lUlai:inamente todos loa objetivo:.:1 quo se hab:!an :!:'ijac!o. Ahora', 

M~xico o:3'i:nha en condiciones de comenzar a pl"osionar a la Hetrllpoli que 

lo hab!a• colonizado: 11 ••• en breve so estende1·~n nuoat1•a.s relaciones 

at'listosoo ~ otras naciones, y que por ±'in, la rue.t•za de la opinilln y 

de loa i11tm:·0Bca cou"lr,cialoa com1))'0~1E»i:orti .!I lu ruiii.aua Jo:r~pafü< al recono-

cirJiento de la indepoi1tlencia11. 

f<;n aquel r;cmen'co, corao SP. apunt~, Alan1~n deaeaba normalizar lae re-. 

lacion00 pol!ticas y econOmice..u do M~:i.-ico con ot.l:'as nacionea. fam nor-

malizaci~n implicaba su fo.1•111alizaci6n y su continuidad. m._ informaba de 

loo nvances en la mai:c:r:J.as 11Han c1esapa:r.·ec:tc1o 1.~is cleclai•acioi1oa, las~ tran•. 

saccion•Jl2: irl'0Glllares, <!lle oolo ten.ian por objeto aseGurax- momenti:mea .. · 
/ 

mente los intereaes del comercio, sin com:t-'l'Omiso u:l.nc;uno l.lOl:l.t:lco, y en 

su lue;m• s0 h~n ceiehrado 'I'rataclori on iorina. •. n 

I11sü1t,., el cancill0r en el urg~uci;.:i de snpli:r. lHs def'icie11c:laa del 

aerVicio extfirim·, en 1m1•·c:!.cular del cue1•po d:i..plow~tico, c.omo medida 

indispensable para 'el progre.e:;o de lac, !».:le.cione1:'J exte:t•iorea de n~:d.co: 
1 

''Bata estension ·de las relacione¡:¡ e.steriores de la Repdblioa, reqttio-

re absolute.mcmto c1. a:r:rcie;lo del C:ue_rpo diplom~t:i.co, pues aunque l<l lay 

tia 25 r1e i·iuyo de 183i autoric:e al gobieruo vai•a eJ. nombr·a1nie11to de •los 

individuos que debGh compono1•lo ·y l'ara. la aoir;naci.011 de loo sueldos_ que 

han de di.si'rnta;•, quecl¡:,n todav:i.a muchos w-1cios que se trat~ de llenar 

en la iniciativo qlJ.e CO!'l el nrb. 2 tuve el honor c!e prc:1cmtru.• al Gong!.'e- . : 

I>~n a(¡ucllos <!.:".ns ol nn¡ndo no contnlx:' con 110i·i:ma :l.ntornacionales de 
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car~cter convencional. No existían, ni la Ccnvenci6n de Viena sobre re

laciones Diplom1Hicas do 18 de abril de 1961 , obviamente, ni la Conve11-

ci6n c~e Viena sobre rel~rniones Consulares ele 24 de abr:i.1 de 1963, es 

decir, los p1•:i.vile¡;;io11 e immnidades rlo los d:l.plom~ticos eran :i.·er;ula·· 

dos, corno la ~.wyo:r:-:fo el.el D0recho de G.,.ntes de la ~JJOca, por normas con

suetudinarias. Como P.lam6n había notado que cior·tos diplomfi.ticos ac:-

tuahan :tncliGci.•inin;;drrnwntn en el pais y que sus conductas quoclaban im

punes a posnr cl0 que afectaban· se1·~.nmente l[:; polítiCll 5.ntorna, decidi6 . 

el canciller udoptm:- nlc;murn 1.1ediclas :para iinped:;.1·, en lo po,.;ible, con

: ductas smuej:mtes en el futuro. Por eso info1•ma a los legisladores1 

11Asi como la ost.ension q11e han tonmdo las relaciones esteriores de 
' 

la Hepdblica hace indispensable el arreglo ele sll Ctterpo di:plom~tico, 

por la misma razon os. impactante so declaren por una ley los privile

,e;ios que deben disfrutai• en ella los Aeemtes diplomliticos estranger'os, 

conforme al principio de recii;ii·ociclad que estableco11 los Tratados, y al 

uso general de las l·fac:i.ones •• • r~n cuanto {¡ las atribuciones y funciones . 1 . 

de los c6nsulev, icual clecJ.a:cac:i.on florín importante; mas en varios de 

los ~'ratados celetrados se han especificado las principales, y estando 

acordado con los Estados-Unidos de Am~rica, que se hará un convenio con~ 

sular en ·que todas se comprendE:m, ae procederfl ~ ello tan luego como el 

Tratado con aqnelloz Estaclos ·soa ratificado, y este 'convenio servir~ de 

resla general, haci~ndolo ostensivo á los C6nsules da las damas Poten~ 

cias c.onfo:crne ~ sl\s Tratados". 

.Am~n de los pelir;ros a sil independencia, M~xico tenia que afi•ontar 

otros •. Una pol:f.t:i.cr, exterioÍ· discret¡¡¡ aunque firme podría garantiza1• 

cierta tranquilidad al pa!s y crearle condiciones para su paulatino des• 

envolvimiento. Así lo había deseado Alam~n: 

i ¡ 

.!: 
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11La política. esterior de esta Repdblica casi so limita A los intere

ses de comercio: esta feliz circunstancia la permite (sié) conservarse 

enteramente independiente, en todas las grandes cuestiones que hoy ocu

pan A las Potencias Europeas, y el Gobierno puede entre tanto dedicarse 

A consolidar las instituciones patrias, afirmar el orden interi.or y dar 

inipulso A todos loa ramos dela proape~idad nacional". 

En el periddico ''El Conciliador" de Lima, Perd, loa d!aa 18 de abril 

y 23 de mayo de 1832, se publicd la noticia de que Juan de Dios Cafledo 

hab!a sido designado ministro plenipotenciario de HAxico cerca del gO• 

bierno peruano. Cafledo hab!a sido secretario de relaciones exteriores 

de marzo de 828 a enero de 829. AlamAn tomando en cuenta la experiencia 

y luces de Caíieclo, lo design~ como ministro plenipotenciario ante el 

gobierno a cargo ele Agust!n Gamarra. El, hecho es significativo, toda 

vez que da una idea de la gran importancia que don Lucas conced!a a las 

relaciones con las naciones hispanoamericanas. 

Los ataques a la administracidn AlamAn, no obstante sus mdltiples 

aciertos, se incrementaron a fin.nles de 1832. El 13 de octubre de ese 

afio un'.peri~dico de Puebla1 "Aurora de la libertad", atác~ a Buatamante 

/ y a su gobierno acusAndolo de haber obtenido el pockr por medio de un 

"despojo" (sic), olvidando el autor de e.se articulo, s·eguramente, que 

por ley promulgada por' el Congreso el 12 de enero de 1829 se hab!a cali

ficado ele "insubsistente y de ningdn efecto la eleccion que recay6 en 

.el general Gomez Pedraza para presidente" de la Repdblica y, corno con

·aecuencia, "reauÜ~ electo presidente el ciudadano henem~rito de la pa

tria general de clivision Vicente Guerrero ••• y vice-presidente el ciuda

dano-,general de division Anaataaio Bustamante11 y que por ley de 4 de fe

brero de 183~ el Congreso resolvi~ que "El c. ~eneral Vicente Guarrero 

tiene impoai-bilidad para [Sobernar la Repdblica11 (25), habiendo quedado. 

entonces Buatamante al frente ·del Ejecutivo pQr mandato constitucional. 
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La legislatura del Estado de Puebla, por cierto, no vot6 por G6mez · 

Pedraza sino que, al ieual que la de Chiapas, buscaba que Muzciuiz ocu

para la presidencia, aegdn puede verse en la aludida J.ey ele 12 e'.~ enero 

de 1829, articulo 2 •. 

Anaatasio Bustamante permaneci6 en el poder hasta el 14 de agosto de 

1832. Apunta Valad~a que "en los primeros d!as do mayo Alamtln hab!ase 

separado del Ministerio (26) ¡ pero su renuncia no fu8 imb1icacla, sirio 

hasta el el!~ 2011 (2'7). 

La aélministraci6n Alamtln i'ue eficaz en su pol!tica econ6mica, ya que . 

"en medio de los cúidados de una guerra pertinaz y dispendiosa, logr6 

· a1•reglar la hacienda pdblica de manera, que no solo bastaron .sus produc ... 

toa pa~a cubrir los gastos ordinarios, sino para pagar la deuda conside

rable que las administraciones anter~ores dejaron sobre las aduanas ma•. 

'rltimas y con loa cosecheros del tabaco, dnico periodo desde que la in• 

dependencia se hizo en que ad so haya ofectuado,·de suerte que cuando 

aquel gobierno ces6, nó dej6 deuda alguna interior y s! fondos muy con

siderables en las aduanas mar!timas de que sus enemigos.so apoderaron y 

-deapiltarraron1 el cr8dito.exterior so restableci6 mediante un convenio 

con loa ac~eedorea, decoroso y equitativo •• ~la industria recibid nueva 

vida". (28). · 

Esta adminiatraci6n, efectivamente, organizd la hacienda y cuid~ el 

gasto pdblico. Reanimd la vida econt!mica ·fomentando las activ,idadea pro

ductivas, especialmente las industriales. Baste recordar que el 7 de ju

U.o de 1631 se public6 ~l "Reglamento.provisional para la direcci~n ge-

neral do rentas" quo tuo la columna vertebral do la pol!tica llacendaria 

de ese gobierno. 
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''Extraño Parecerá -escribe Juan Bautista AlamAn- que la recompensa 

de tantos ~ importantes servicios fuese una atroz persecución,. en la 

que se procur6 destruir cuanto había hecho AlamAn; se arruinaron sus in

tereses, y sus enemigos no hubieran quedado satisfe~hos sino con un ase

sinato jurídico; pero esto se explica con el espíritu de partido y el 

furor de.las facciones" (29). 

La aiguiente_participaci6n de Alamdn en asuntos internacionales tuvo 

lugar en el afio de 1836 cuand~ fue nombrado Plenipotenciario p~r parte 

de MAxicÓ para ·"arreglar las cuestiones con Francia y hacer un tratado 

de comercio, lo que no se verific6 por las excesivas pretensiones del 

bar6n Deffaudis, plenipotenciario de Francia, que dijo no pod!a desis

tir de ellas por estar prevenidas en sus instrucciones" (30). 

En el Archivo·Hist6rico Diplom4tic6 existen alguno~ manuscritos por 

loa cuales se nombra a Lucas Alam4n ministro plenipotenciario cerce de' 

S.M. el Rey de los franceses. La d_esignaci6n. hab!a sido hecha por Jos~ 

Justo Corro, a la saz6n Presidente de M~xico. En uno de los documentos, 

el dirigido a obtener la aprobaci6n del Senado, fechado el dos de mayo 

de ese afio, se puede leer1 

"Deseoso.el Excelent!aimo Sefior Presidente interino de emplear. con. 

ventaja de estos Estados las luces y patriotismo del sr. d. tucas Ala~ 

m4n, as! como su probidad y celo para el mejor servicio de la Naci6n; 

ha tenido a bien nombrarlo Ministro Plenipotenciario cerca de su Majes~ 

tad el Rey de los Franceses ••• " 

:El 12 de mayo el Senado aprob6 el nombramiento del Ejecutivo. Existe 

- tambi~n la minuta de las cartas credenciales que dirigi6 el acreditante 

a su Majestad Luis Felipe, el Rey de los franceses y que designaba a 

AlamAn como ministro.plenipotenciario. No obstante, a tal cru.•go don tu

cas 11renunci6 por motivos de familia, d pesar de ser conforme á sus de

seos" (31). 1 1 
l 1 
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1

El asunto de Texaa, mientras tanto, hab!a llegado a un punto ci•!tico. 

Como ae sabe, los Estados Unidos do Nortoa111~rica compraron LUisiana a 

Francia el 2 ~e mayo de 1803. Ln 11Louisiana purchase 11 fue el eran nego

cio de Jetferaon con füipole~n. La compra do Thomas Jei'ferson era incons

titucional, esto es, v:Lolator1a de la Constituci~n de los Estados Uni

dos Yt sobre todo, do la 11doctr:l.ne of strict construction" ("doctrina 

de la interpretaci6n jur!dica estricta o restring1.da11 de la propia Cona• 

tituci6n), miema que Je~terson había ideado y defendido, toda vez que 

"ningdn art!culo de la Constituci~n de loa Estados Unidos confer!a fa

cultades al Presidente para adquir:lr territorio extranje1•011 (32). 

No obstante esto, la interpretaci6n judici~l pronto aprob~ esta 

11excepc:L6n11 , tarea que le ~oc~ a Marshall, el ministro !Jl:'esidente en el 

caso American Inaurance Co. va. Cantar (1828)1 

"La Conetituci~n.confiere absolutamente al gobierno de los.Estados 

Unidos loa 'poderes do declarar la guerra y de celebrar tratados¡ por lo 

tanto, ese gobierno est~ rac~ltado para adquirir territorios, ya sea 

por conquista o por tratado". La interpl:'etaci~n de Marshall ten!a como 

tundrunento loa art!culos I secci~n 8 y !I secci~n II, de la. Conat1tu

c16n. 

Mois~s Austin solic:!.M tie1•1•aa texanas para colonizarlas con tresc1on• ! 

ta11 familias de la Florida, aprovechando una autorizaci~ll dada a pobla• 

dores de 3sta para instalarse en territorio espafiol. Esteban Aust:i.n, ._Id• 

jo del anterior, en 1823 obtuvo la ratiticaci~n de tal autorizaci~n. La 

si tuáci~n se colilplic~ con la Ley do colonizaci~n. d~ 182l• que permi ti~ 

que tanto avonturcroa do lo~ Estados U~idos do ?fortelllil~rica como espo

culadores mexicanos, como Lórenzo de Zavala, adquirieran enormes exten

siones de tiel:'ras bexanaa. 

i 
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Alam~n, como ya se ha visto, intent6 frenar el poblamiento indis

criminado y retener Texas pnra M~xico. Sin embargo, en 835 los.texa

nos celebraron una oonvenci6n y decicl:l.eron separarse ele M~:d.oo. El doa 

de marzo de 1836 prcclam6 Texaa su independencia, aiendo Samuol Houoton 

designado presri..clento de esa Rapdblica y v:!..cepreaidente de la m:l.Eltln Lo• 

renzc ele Zavala,, quien se hab!n rei'ufo;'iado en territorio texano tie1:1po 

atr4s. 

Alam~n, enton~es miembro del Consejo de Gobierno establecido por las 

. Siete Leyes, "sostuvo con al mayor er.ipefio que dabta adl!li til•sa la media• 

cian de Inglaterra para el reconocimiento da la Inde1>endencia de To:wo¡ 

con oste fin extendi6 un luminoso y fundado dictaraan qua fu~ reprobado 

por el Consejo, sustituy~ndoae por ot~oir (33). Con su propuesta, AlamAn 

intentaba ev:l.tar mayores da:iíoa para M~:d.ao. 

Posteriormente, don Luoas recibi6. diversos encargos y comisiones i10r 

parte de la administraci6n pdblica. El 8 de febraro da 1838, por ejem• 

:plo, p:resen·t6. un "Examen de la Organizaa16n General de la J\dminiatra

cien Pftblica"• La comisilln de la cua.1 forme parte Alam~n considere que 

era necana;-io "emprender simult~neamenta la rof'ol"1!1a de todos los ramos", 

poro esta reforma debe ser adecuada a la renlidad, "debe partir da un 

principio !~o y estable y este no puede ser otro qua el sistema !19tf

ticq que hoy aJ."isten. 

Con la exporiencia qua ten!a en ooo ·miniatorio.toa6 a Alam!n pr~po~ 

nor las reformas al 11Depru.•tamonto de lo exte::c:tor11 • sus pi'opueatas fue

ron las s:Lgu1entos1 

· nasttiblecer la paz y la arn1on!a en las i·elaaiones aon ciertas :poten• 

ciaa. 

Dar cierta un~íormidad a loo tratados para ovitru.··r~alru!lncionao tutu-
" .ras y establecer las facultadas de loa c6naulas que :por no sor claras 

hab!an provocado·problemas. 
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Med~das para no entorpecer ni retardar la celebraci6n de tratados. 

La uni6n con los otros pa!ses de H:l.spanoam~rica y el exacto estable

cimiento de fronteras. 

Detener_ la expansi6n del Vo?ino del Norte con medios i!.!Uales, esto 

es, con colonizaci6n, incluso con coÍonos europeos dt;les. 

Cuidar la representaci6n nacional en el extranjero. 

La. dltima propuesta consist!.a en dividir las dos secciones del mi

nisterio, pasando las facultades del departamento del interior a la se

cretar!a de.Justicia y constituyendo el departamento del exterior una 

secretar!a. Es decir, con Alam~n surge realmente la Secretaría de Rela~ 

cienes Exteriores con ~na competencia muy similar a la actual. 

En junio d,e 1838 la hacienda tiene problemas graves. La administra

ci6n pdblica, entonces, pidi6 a Alam~n que.le ~yudara a establecer al

gunos impuestos. Don Lucas present6 su proyecto el 13 ~e julio de ese 

afio y fue aprobado. Tambi~n le pide el gobierno que, junto c~n Manuel. 

Eduardo de Gorostiza y conGuadalupe Victoria, lleve a cabo negooiaoio~ 

nea c~n el almirante i'ranc~s Bauciin, en relaci6n .con cierto cfonf'lioto 

con Francia. La participaci6n dé don Lucas en este asun.to es tan impor•. 

tanta que el 7 de marzo de 183~ Gorostiza le escribe: "• •• t.endr~ usted· 

.el gusto do sáber que ten~moa ya casi seguridad de concluir.mañana una, 

paz verdaderarnente honrosa" y, ademAa, don Lucaa f'ue quien logr6 que en 

~l conflicto franco-mexicano mediara el ministro ingl~s Pakenham. 

·7 En 1841 el ministro de hac:l.endfl enfrenta otro problema: el de la mo-

neda cie' cobre¡ se le falsificaba con suma facilidad, era de. poca con-

fiai1za. El nueve de noviembre Alam~n escribe al ministro sug:l.ri~hdole 
1 

algunas medidas para reáolver este problema. Entonces, se le pidi6 a 

don_Lucas qµe formulara un~~ mismo que present6 el día 13 de ese 

mea_. Por ese ~. el e;obierno debe1•:!a i•educ:l.r en ttn 50% el valor de la 

moneda de cobre,a cuñar una nueva y establecer un f'ondo para amortizar 
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el papal moneda. Tambi~n f'ormul~ Alam~n el rezlamonto para eao l!!ml• 
De este modo, el sistema monetario fue saneado. 

La deuda externa de M~x:l.co tuvo un desarrollo similar al del resto 

de los pa!ses hispanoamericanos. Caa1. tocios c'ontrataron ompr~stitos 

con la Gran Bretafia que, debido a lns Guerras nnpole~nicita, hab!a podi

do acumular- cap!.tales. Adomt1s, hab!a problemas con respecto de la deuda. 

Ref'!.rtt!ndose al. caso mexicano L~pez Rosado escr'!.ber 

"Varias convoncionea diplomdticaa, en v-l1•tud de reelrunaciones j_)re• 

sentndas por sl'lbditos extranjeros, quo hab:!a sufrido perjuicios en sus 

personaa o en nus propiedades, durante lt1s continuadas i•evueltas pol:!•, 
/ 

tiesa y militaroa que or;itaban al pa:!s, originaron el reconoc1m1ento 

de cr8ditoa que on distintas ~pocas fueron incorporadas a la deuda ex

terior, con el consiguiente incremento de la misma" (34) •. 

De tal suerte que, para 1846, do acuerdo con J,.,pez Rosado y con 

Bazant el adeudo era de 51.208.2.50 ]?Gsos (35). Debido a ~quella compli• 

cada Bi.tuaci~n el ministro de Hacienda encare,8 a Alrun~n, por medio d~ 

,un oficio de fecha 12 de febrero de 1842, la l~quidaciGn de la deuda. 

, L1quidaci6n, recu3rdeae, equivale a determinaai~n de una deuda º• como 

expl1c8 el jurista Pothiera "cum certua ost au ot quantum debeatur"• El' 

of1.c1o en cuesti6n dec!a as!r 

"El Easmo. sr. Proaidente provisional ae ha servido comisionar ~ v., 
para que aon presencia de los eapodientos relativos A los empr~stitos 

estrangeroa que ae han negociado por la Repdlllica, informe circunstancia• 

damente acorca del estado que guardan hoy loa mencionados empr~etitosa 

cuAl sea la cantidad. amortizada, por auenta de ellos; cu~i la que oo 

adeuda de qud manera ae v~ ~ pagar¡ qu~ tiempo se aalcula pru.•a ellos 4 

qu§ inconven:!.entea eaM sujeto el modo do pago establecido, y c6mo so · 
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evitarAn oportuna y radicalmente, comprendiendo la resolucion de todos 

eatoe puntos, aaf loa capitales, como los intereses" (36). 

Lo quea continuac16n se puede leer e~ el oficio ilustra suficient~ 

mente sobre el motivo que 1mpulat1 a encargar tan importante ~=~"=,,-, a un 

particular a 

11La suma importancia del negocio que se encomienda 4 v., es la mejor 

pr~eba dol concepto que s.E. tiene de la veraacion de v. en loa asuntos 

de gobierno, do su prevision, de sus talentos y de su patrioti81llo"• 

En su "Infome" de 19 de abril de Hl4Z AlamAn explica el estado.f'i"!" 

nanciero de la Repdblica por lo que se refiere a la deuda externa. Don 

Lucas explicas 

"Cada estado ae contrae 4 una operacion diferente, y ligdndose unos 

con otros hasta el dltimo, ~ate manifiesta el total de l& deuda, que 

ascendia el .31 do Diciemb1•e de 11341. a la suma de 9.855.511 e 11 cheli-'. 

nea ••• I~sta deuda se ha causado por loa clos em1u·~atitoa cont1•atadós con 

las casas de B.A. Goldschmidt y Compafi1a 1 y Barc'lay, Herring, Richard

aon y Comi;iaíi!a 1 el primero on L~ndres por D. Franciaco de Horja Migon~ 

con poderes que al efecto se le confirieron¡ y el segundo directamente 

por el gobierno con lo~ a~entes de aquella casa en esta ca.Pital. Otras 

operaciones anteriores se refundieron en estas dos• habi3ndose pagndo / ' 

con loa fondos que estas produjercm loa percibidos por resultado de 

aquellas•••" 

Y concluye Alam~n su Informe sobre el estado de la deuda con estas 

lfneas1 

"Estado que ruani:t'ieata el total de la deuda exterior de la Repdblica, 

hasta el fin de Diciembre de 1841, por el capital que reaultd en 1o. de 

Octubre de 18.3'7, y por los inte1•eaoa del fondo consolidado, venc:1dos 

hasta lo. de Octubre de 1841 ••• Total deuda esterior do la Repftblica 
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hasta fin de Diciembre.de 1841 ••• e 9.855.500 14 8 ••• M~xigo, Abril 19 

de 1842. Lticas Alaman". 

En 1848, la Imprenta de Vicente García Torres public6 una Memoria 

que servia como "ap~ndice" a la liquidaci6n genernl de la deuda contra

ida por la Reptiblica en el exterior. En ella incluy6 Alamtln las copias 

de 1os contratos celeb1•ados el 9 de. octubre de 18!~5 y e~ 5 de marzo de 

1846. De "·t··, modo, la deuda pdblica e:>-;terna de un ~uarto de siglo, fue 

perfectamente determinada por Lucas Ala~1tln. 

En 1845 Alamtln escribi6 algunos articulos_en "El Tiempo" 6rgano del 

Partido Conservador que ~1 y otros mexicanos hab:!an venido promoviendo • 

En uno de los editoriales.de ese peri6tlico, Alamán dej6 este pensamien

to relativo a.la política exterior que quer:.f.a que M~:r.lc:o siguiera: 

"Desean1os que haya un gobierno estable que, inspirando la· confianza a 

la Europa, nos proporcione alianzas en el exterior para, iuchar con los 

E.atados Unidos,. si se obstinan en destruir nuestra nacionalidad" (37). 

. El 5 de enero de 1853 renunc:i.6 a la presidencia de la Reptiblioa Há-. 

riano Arista.·Hubo dos efillleras presidencias, la de Caballos y la de 

Lombardini. Posteriormente, Santa Anna ocupd este cargo. Alam~n refiere 

estos ac:ontecim:lontos detalladamente en una carta fechada el dfa ;~ de 

mayo de 18.53. Destaca el hecho de que aunque se le confirieron a Santa 

Anna facultades e~traordinarias, encarg6 su regulaci6n a Lucas Alrunán 

quien' elabor6 unas ~ para la administraci6n de la Repdblica, que 

estar!an en vigor lmsta la promulgaci6n de una nueva C:onstituciOn. En 

esas ~' Alamtln crea un nuevo ministerio para los i·amos de Fomento, 

Colonizaci6n, Industria y Co~crcio. Tal como hab:!a sugerido desde 1938, 

don Lucas. div-ld:!.6 el ministerio de relaciones, encargándose dnicamente 

da las exteriores y quedando los asuntos interiores a cargo del minis• 

terio de Justicia. Se cre6 además un Consejo de Estado. Alamán present6. 
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1 
el proyecto de una Ley de Imprenta. su pro .-uesta tambi~n comprend!a el 

arreglo dol servicio exte1•io1•, reorganizando el cuerpo diplomdtico. Po1· 

dltimo, o'eparaba clel ej~rcito en ese proyecto, a loa militnr_es que duran.

te la guerra del 847 contra el vecino del no1•te 11se constituyeron en 

p1•iaioneroa. voluntarioo del Ej~rcito Hortem;iericano que invadiO la :Re

pdbl1co11 (cfr. cnr'~a del 2 ele mayo de 1853). Tambi~n se propon!an me

didau para i•eordonar la hacienda pdblica. 

El 20 de abril de 1853 Alamdn ocupa por dltima vez, y por un periodo 

muy breve, el ministerio de relaciones exteriores. Dos d!as deapu~a ~l 

elabor~ las citadas ~· El d!a 21 clirigiO un documento a los agentes 

diplomtlticof.l cxtrnnjo:ros aci•ed:i. tados en l>l6xico en el que lea notifica 

'su noLJbrumie11to como cancillo1•• Va1•ioa ele esos Elgentes res110nd:l.eron al 

e.viso con cortea:!a y algun?º• i'r.Rnr:amente, con sincera alegria. 

El trabajo en la secre'l:ar:fo ern intenso y loa pi•oblemaa de M'x:l.co 

graveo y urgentes de resolver. El P.afs hab:!a firmado un convenio con 

Espaiia por el que .reconoc:!a la deutlu antei•ior a ln :l.,nclependoncia. Don 

Lucao inconi.'oi-me con este acuerdo, daclo que era 1•uinoso ·par~ M~xico, 

dinlog~ con el aopaiiol Zaynu para l'evlsai• ol tl"atado. El can.oiller ar

gut:1ent" qua no obstante lo irapo1•tanto quo ern ol cr~dito externo para 

H~x-.i..co, primero lmb:!a que t:llilOl'ti~er lll deuda interna, tal como lo ha• 

b!a sugerido el propio AlantAn do:Jde la E"'".PQaici6n de 1821. ~lamAn ra-

pet:fa su az-gmnento al lllin:i.st ro de I·:spaña. 

El 17 de mnyo se publica un Decreto que determit1a la competencia ~e 

los l1re;anos de la administr•ac:i.~n pdblica. De acuerdo con lo que AlwnAn 

propµso, el art:!cnlo 1 es'l:ablec:!a las. funciones de la flec.retar!a de 

Relaciones Exteriorea quedando eu competencia como aigua& 
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.Todo lo relativo a.las relaciones exteriores¡ loo consulados¡ la 

designaci6n y conservaci6n de los limii:es de la Rept1blica¡ la expe

dici6n de cartas de seguridad y de naturaleza; la expedici6n de pasa

portes y legalizaci6n.de fi~mas. 

En mayo 23 de 1853 firm6 una circular dirigida a los agentes extran

jeros por la cual les comunica que el Puerto de Soto la Marina, Por 

razones jur:!dicas, no pod!a permanecer abierto. 

Una nueva interrupci6n impedir:!a continuar la obra de Alamán. Fue la 

dltima pero la definitiva: la muerte. 

El 2 de junio de 1853 Juan Bautista Alam~ dirigi6 unas l:!neas al 

}lresidente de . la Repdblica Santa Anna. Las palabras· son: "Hoy A la EJa

drugaila ha fallecido mi padre el sr. D. Lt5.cas Alaman, t quien V.E. se 

habia designado encargar el ministerio de relaciones, por lo que creo 

de mi deber participar á V .E. tan ti•iote a con t.ecimien to". El cuerpo 

·diplomático acre di ta do en H~xico ex·i::erp.6 algunos califica ti vos sobre 

la persona de Alamán que, segdn puedo percibirse, no son me1•as f61•mu-

. las de cortes:!a: Coukling lo consideraba 11 un homb1•0 de Estado" y 11un 

i11telec'Cua1u, tambi~n se le consideraba "un modelo de un buen patricio". 

El c~nsul suizo .3e refiri6 a Alamiln como a un "ciudadano tan distingui;.. · 

do ••• tanto poi• su eminente tal~,mto, como escritor y hombre de Esta~o, 

como por su integridad y patriotismo". Finalmente, el guatemalt~co Del 

Barrio estim6 que sus relevantes dotes "harán perpetua memoria". 

El 27 de mayo Alamán ha· tenido que abandonar la canciller:!a muy de

·.u.cado de salud. Se encarg'6 el despacho de la canciller:!a al Oficial 

Mayor Jos~ J.íiguel Arroyo hasta el 4 de junio, on que fue designado 

~ecretario D:!ez 'de Bonilla • 
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Al lado do la historia oficial u oficializada, esto os, la historia 

al servicio del Estado, existe la que ha sido denominada "la otra cara" 

do la historia de l1~xico. Dentro de esta tUtima so inscribe Lucao Ala

m~n. A doscientos años del nacimiento de Alam~n ae olabor6 este traba

jo como un homenaje a quien fuera el padre de la pol!tica exterior de 

M~xico, el padre del conservadurismo moxicano y el fundador de la co

rriente historiogr~i':!.ca que "no tiene nada de oficial"• En efecto, el 

reconocimiento de Alarn~n como un creador de instituciones, como un can

ciller honesto y coherente y, sobre todo, como un nacionalista ejemplar, 

posiblemente tarde ot1•0 siglo. No hay que sorprenderse. Todav!a el siglo 

XIX ve!a a sor Juana In6s de la Cruz como a una mística o como a una 

monja rebelde. Eoa fue la idea que divulgaron algunos escritores. lloy, 

esos escritores han quedado en el olvido, no soport6 su obra el paso del 

tiempo. sor Juana, en cambio, es universal y cada d!a gana nuevos lecto

res y admiradores. Alam~n todavía es victima, como lo tue sor Juana hace 

un siglo, de esa conspirac16n cuya ftnica explicaci~n ea la ignorancia de 

la historia de Htsxico o su viciosa interpretacii5n. Alami\n sertl, C()mo 

Am~rica, redescubierta, entonces la historia y los mexicanos y los his

panoamericanos le har~n justicia. 

A comienzos del sizlo XIX algunas de las instituciones fuertemente 

arraigadas en la sociedad colonial entraron 011 coni'lic·co con o, m~s 

bien, fueron perturbadas por instituciones irapuestas, incluso con vio

lencia, y que produjeron una ruptura en el ritmo natural de evoluci&n 

de 1fl Nueva España. Las instituciones impuestas hab!an sido imitadas e 

importadas de sociedades y culturas diversas de la española. Fueron ins

tituciones adoptadas, pero no adaptadas a la rc:ialidad de la Hueva Espa-
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na. Tan absurdo fen6meno mim~tico desencaden6 en los primeros anos de 

la pasada centuria un conflicto que, on ol fondo, no era sino una lucha 

por las formas (contralifl1llo o federaliamo, rnonarquia o repdblica, orden 

o libertad). La mayoria do los politicos mex:Lcanos docimon6nicos, Avidos 

de novedades, consideraron que los probler.ias nacionales so rosolverian 

si se alteraban las formas, si se adoptaban: el federaliamo, la repd

blica y el liberalismo. Sin enibari;o, el cambio l!loramente fomal s61o 

aGudiz6 algunos de los problemas existentes y, ademAs, agreg6 otros. 

La inercia social se impuso, el peso do la tradici6n se oncarg6 de des

virtuar los e::pericentos republicanos, fe:ieralistas y liberales que, al 

parecer, formaban pnrte de un plan monroista, n cnya vanguardia estaba 

Poinsett, que consistia en dividir a Htlx:Lco para vencerlo y someterlo. 

Mientras AlamAn funr,i6 como canciller, M~ñco permaneci6 indemne. Poro 

Alamlin sali6, fue obligado a salir y H~x:!.co fue dividido pl>r logiaa, se 

resquebraj6, fue agitado por interminables guerras intestinas y traicio

nado por propios y extraños, finalmente, :f'ue frac:cionado y saqueado en 

medio de la confusi6n y de un clima de anarquia. ,'31 H~:>.."ico hab!a dejado 

de ser una colonia española, se convirti6 muy pronto en una neocolonia 

gringa. Las nefaatae consecuencias de este hecho se prolon~an hasta nues

tros dias. 

Huy pocos mex:Lcanos adoptaron una postura diferente f1•onte a las in

novacionos politicas. Es el caso de Lucaa Alamdn, quien consideraba que 

la continuidad de las instituciones coloniales era fundamental para la 

estabilidad de la ~aci6n. El desarrollo paulatino de las instituciones, 

pensaba. J\lamdn, llevaria a la independencia y gonerar!a el progreso 

econ6mico y social del pa!s. Probablemente, ol rnarito do Alaman como 

estadista consisti6 en haber percibido, mejor que nadie, los peligros 
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quo produco el divorcio de las instituciones pol1ticas de la realidad 

socio-econ6mica. Corno canciller, a posar de las reiteradas interrupcio

nes que tuvo su ~nst16n 1 Alm~~n f'ue capaz de percibir los peligros del 

MAxico y de la HispanoamArica de su Apoca y de prever, en lo posible, 

las amenazas futuras. Para ello, don Lucas ostableci6 las tres directri

ces que han guiado la politica exterior mexicana (ecurnonismo, regiona

lismo y mexicanismo), aunque el eje de su politica fue el hispanoameri

canismo, .t'inc6 la pol1tica exterior de MAxico en s6l.1dos principios, 

esto ea, la hizo principalista para darle coherencia y uni.t'ormidad. Por 

lo del!IAs, AlamAn hizo de la polit:Lca exterior de M3xico un valioso ins

trumento para consolidar la independencia del pa1s luchando, principal

mente, en dos frentes con igual valor y acierto: contra el colonialiBlllo 

representado por Europa y contra el neocolonialiamo de los Estados Uni

dos de NorteamArica. Alam6n se preocup6 por contar con los medios para 

ejecutar tal politica, para ello o~ganiz6 la canciller!a dAndole una 

competencia adecuada a sus tinos y avanzada para su Apoca. En este sen

tido Al abandon6 el modelo del Departamento de Estado utilizado en la 

Am8rica anglosajona y separ6 los asuntos interiores de los exteriores¡ 

ademAs, organiz6 un servicio exterior digno, eficiente y profesional. 

En las negociaciones que llev6 a cabo como canciller, Alaman protes!O 

los intereses de MAxico y los de Hispanoamllrica por igual, como puede 

comprobarse con el manejo del caso de Cuba y del Congreso Anficti6nico, 

as1 como en los diferentes tratados que celebr6 M3xico durante su ges

ti6n. 

La pol!tica exterior aL11aanista tuvo, segdn mi opini6n 1 ciertna ca -

racter!sticas: fue nacionalista, activa, libre, diacrota, d1vorsif1cnda 1 

eficiente, hispanoamericanista 1 digna, resputuosa, coherente o inteli

gente. Nacionalista porque antepuso el interAs de M~xico a cualquier 
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otro, por atractivo que pudiera parecer. Activa porque lo dindmico de la 

diplomacia alamanieta le permitiO anticiparse a ciertos acontecimientos, 

preverlos, y actuar con prontitud y 1 por supuesto, acelerar las negocia

ciones que asegurarian o fortalecor!an la independencia pol!tica y eco

n6mica de M6xico. Libre porque i'ue esponMnea y no inducida por ¡;oten

cias extranjeras, fue ideada por Alamdn, aplicada y en au caso corregi

da sobre la marcha aunque jamas fue improviGada o poco meditnda. Discre

ta porque pudo desarrollarse sin generar desconfianza en los otros pai

ses, al tiempo que fue en~rgj.ca cuando era necesario. Diversificade. por

que se ejerci6 en todas direcciones y no atendiendo a un solo pa!s, gru

po de paises o ragi6n. Eficiente porque dasech6 prActicas burocrAticas 

que entorpecfan su sana marcha y porque se preocup6 por dar absoluta 

seguridad a las negociaciones entabladas, sin dar lugar a puntos obscu

ros o litigiosos. Ademas, Alamdn cuid6 de seleccionar buenos elementos 

humanos para llevarla a cabo. Hispanoamericanista porque no s6lo busc6 

la integraci6n política y econ6mic:a de la i•egi6n sino tamhi.~n earanti

zar la independencia de las nuevas naciones de Am~rica, compartiendo 

con todas ellas la suerte y los triunfos diplom~t:i.coa de H6;.."ico. Digna 

toda V13Z que siempre condujo 1\laraan los asuntos extoi•iores de M6:i."ico 

considerando a su pa1s una gran potencia y no¿;ociaudo de td a tft con las 

otras naciones sin importar su prestigio o poder. Respetuosa porque ja

mlls provoc6 incidentes internacionales afectando con conductas illlprudon

tes, abusivas o con declaraciones descabelladas la soberan1a de otros 

pueblos, ea decir, no fue intervencionista y s! prude11to y calculadora. 

Coheronte porque procur6 apoyarse, y lo hizo, en principios s6lidos que 

le dieran contin~idad y, al propio tiempo, proyecci6n y flo~ibilidad, 

como ya se apunt6, a futuro. Inteligente porque fue razonada, mentalmente 

diseñada y meditaciamente ejercida. 
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Habr1a que rGsaltar, finalmente, que don Lucat3, un economista y un 

hombre de empresa, lle116 de contenido econ6mico sus proyectos; por ello·, 

foment6 y promovi6 la industria nacional y las actividadGs productivas, 

dAnuole impulso al comercio internacional y, en consecuencia, intent6 

que HAxico tuviera una marina rn13rca11te y una marina de guerra as! como 

acuerdos cnmerciales con varias potencias. b"n materia de deuua oxterna, 

AlamAn negoci6 con cautela pero con firmeza, consiguiendo que loa finan• 

cieroa internacionales tuvieran confianza en el pa!a. Don Lucas fue muy 

cuidadoso en materia de liquidaci6n de empr~stitos y consider6 un lastre 

la deuda exterior mexicana. Por lo dem~s, ovit6 que se negociara al mis

mo tiempo la deuda y ol reconocimiento de la independencia. 

Considero que incluso con una revisi6n apresurada como la que aqu! se 

ha hecho de la gesti6n de AlamAn como ministro do relaciones exteriores 

puede "oncluirse que no resulta descabellada ni desproporcionacla la afir

maci6n de Vasr.oncelQs en el sentido de que Lucaa Alam~n es el dnico can

ciller que ha tenido HAxico. Con toda raz6n observ6 G6ruez Robledo que la 

afirmaci6n vasconceliana quizAa era exagerada, mas no falsa. Ea decir, 

AlamAn no ha sido el ftnico canciller que H~xico ha tenido, pero a! ha 

sido el mejor. De hecbo podria decirse que AlEllllAn no ea solamente el 

canciller de HAxico sino, en mucbos sentidos, el canciller de HiapanoamA

rica. 

NAxico, 1991 • 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Notas
	Capítulo I. México a Finales de la Colonia
	Capítulo II. Biografía de Lucas Alemán
	Capítulo III. Un Joven Canciller para una Nación Joven
	Capítulo IV. Alamán, Internacionalista
	Capítulo V. Conclusiones



