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ADVERTENCIA 

Advert.nct. lmportanllllnul 
(quenon,,.....rtolHr) 

Enrique Jardlel Poncola 
La ........... ,,.DIN 

Para hacer esta lnvestigaclOn hemos vl91tado varias bibliotecas, hemerotecas y 

archivos en esta ciudad: las bibliotecas Nacional, Central de la Universidad 

Nacional AutOnoma de México (UNAM), del Instituto de Investigaciones HlstOrfcas 

de la UNAM, del Instituto Mora, del Colegio de México, del lnstiuto Nacional de 

Antropologla e Historia (INAH), entre otras. Los docum&ntos los encontramos en 

el Archivo General de la NaclOn (AGN), en el Genaro Estrada de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores (AHGE), en el expediente personal de Manuel de Mier y 

Taran (MMyT) del Archivo de la Secretarla de la Oef9nsa Nacional (ASON), en 

mlcrot!lmes del Oopartamento de Archivos HlstOrlcos y Bibliotecas del INAH 

(OAHB) y en la Galerfa siete del AGN. 

Con todo, nos hemos limitado a los repositorios de la ciudad de México, 

sin revisar los que hay en los Estados o en el Extranjero. Pese a nuestros 

esfuerzos, no hemos podido revisar el Ramo de Guerra del AGN, ya que estan 

desordenadas las cientos de cajas que contienen, seguramente, precloslslma 



Información para todos los cllonautas que preferimos las aguas del siglo XIX. 

Todos los periódicos citados en esta tesis son de la Hemeroteca Nacional, 

salvo cuando se indique otra cosa. En el caso de documentos e Impresos raros, 

dilfciles de encontrar, indicamos en dónde los hemos localizado. En el texto 

aparecerán las siguientes siglas -además de las ya indicadas-: 

CGG: 

CGO: 

CL: 

FCE: 

SEP: 

Colección Genaro Garcla del Fondo Latinoamericano Nettie Lee 

Benson, sección de microfilmes del AGN. 

Colección González Obregón del INAH. 

Colección Laliagua del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. 

Fondo de Cultura Económica. 

Secretarla de Educación Pllblica. 

Quedo, además, harto agradecido con Jos bibliotecarios y encargados de 

estos archivos y repositorios por haber hecho más sencilla mi labor. Agradezco 

también Jos atinados consejos de mis maestros de la carrera de Historia, en el 

airea de México en el Siglo XIX: el doctor Héctor Dlaz Zermeno y, especialmente, 

la doctora Antonia Pi..Suner Llorens, quien dirigió el Seminario de Tesis y el Taller 

de Investigación donde empezó a tomar forma este trabajo. El maestro Silvestre 

Vlllegas Revueltas también me orientó en mis primeros pasos, cuando yo estaba 

buscando temas de la historia del México decimonónico y haciendo mi servicio 

social en el Instituto de Investigaciones Históricas. La maestra Crisbna González 



Orllz también me apoyó con sus amables comentarlos, leyó mis primeros 

mecanuscrltos y me sugirió encontrar las relaciones de Mler y Teran con Tadeo 

Ortiz de Ayala, aunque fue el maestro José Enrique Covarrubias quien me 

introdujo en el tema, facllitandome valiosísimos datos. Muchas gracias. 

También soy deudor de mis amigos, Martha, Rosalba, Berenise, Josué, 

Armando y, especialmente de Marco Antonio, quien me facilito el acceso a su 

Procesador de Palabras. Javier Torres, pese a sus rmllliples ocupaciones, 

accedió de buena gana a ser mi asesor y siempre estuvo dispuesto a dirigirme 

en mis pininos de historiador. El licenciado Julio César Morán y Ja licenciada 

Marcera Arce aceptaron ser miembros del srnodo que leyó y evaluó esta tesis. A 

ellos, mil gracias. 

Mi familia fue también un gran apoyo, no sólo en la realización de este 

trabajo, sino en toda mi carrera. La prueba de ello es la beca que me otorgaron, 

desde que nacr, para llevar a cabo todos mis estudios. 

¿Qué podré decir de mi lectora y ayudante mas entusiasta? Dinorah estuvo 

conmigo en casi toda la lnvesUgación y manufactura de esta tests: me slguó a 

bibliotecas, leyó conmigo correspondencia en los archivos, desdlt6 elltrallos 

garabatos plasmados en mlcroftlmes, corrigió estillsticamente (e veces muy a mf 

pesar) mis borradores y, sobre todo, hizo más placentero mi trabajo con su amor, 

carillo, paciencia y comprensión. A ella está dedicada esta tesis, mi Iniciación en 

el Oftdo de Historiar. 

111 

Ciudad de Mé~lco, octubre de 1994 
Alfredo Av1la Rueda 



INTRODUCCIÓN 

E.,,.,,., eq-. Hd ,,,_IN .,, 
...moque """.,, non ,.,,.,,,,_ 

Marco Tull Clceronll 
TUIC-dlputllllonUm' 

La Idea de esta tesis surglO ha mas de dos anos al leer la Rev/1ta Polltlca de 

José Maria Luis Mora. Durante un buen tiempo, casi seis meses, me dediqué a 

Investigar en Ubros algunos aspectos de la politice mexicana del si~ XIX, tan 

llena ele pronunciamientos y asonadas, hasta que el estado de guerra ciYll se me 

hizo -como a Hobbes- algo normal. Fue cuando naciO la hlpOtesltl que anima este 

trabajo. Mora hace referencia a la formaciOn de un grupo ele oposiclOn al goblemo 

ele Bustarnante en 11130'. El propio Mora pertenecla a ese grupo y ti.le lin duda 

su Ideólogo. otras de las personas que eetaban con 61 eran P'ranci8co Garcla 

Satinas, gobernador del Estado ele Zacatecas, y Valentln GOrnez Farlaa. Se 

oponlan al conservadurismo evidente del goblemo del vlcepnislclente Anaataslo 

8ustamante y su meta era llevar a cabo una serte de reformas llberalt111 en el 

1·Lo intentll,. de verdlld, pero" UM rMgM ~.y 19quiero de un •nirno que no .. me 
,.tillo", Morco Tu., Cicerón, Die,,._ TI.e-. 

1
Moro, Rrllslll poll/ce do lu .-,..., --- qw he - lo Rep(Jblco heelll 

1137, ... xlco, UNAM, Miguel Angel Ponúo, 1-, pp. 66 u. 
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pals, mas para lograr esto se hacia menester que el grupo llegase al poder. Por 

lo tanto, su objetivo Inmediato era llevar a un hombre a la Presidencia y su 

candidato fue el general de divlslón don Manuel de Mler y Teran, por sus 

conocimientos, prestigio y, sobre todo, porque nunca tuvo participación en 

ninguno de los pronunciamientos que hablan azotado a la RepQblica dMde su 

nacimiento. 

Como estos hombrM eran Hberales-constituclonallstas, pretendlan que 

Taran ganase la Presidencia en las próidmas eleeciones de septiembre de 1832, 

sin romper el orden ni violar la Constitución, pues, aunque partidarios del 

progreso, también lo eran de la estabilidad y el orden. Todo marchaba bien hasta 

que otro aspirante al encargo del Ejecutivo Federal, Antonio López de Santa 

Arma, decidió llegar a la Presidencia por las armas, lo que empezaba a re11ultar 

sólito en la época. El militar armado triunfó, mientras que el militar que esperaba 

las elecciones murió y su grupo de amigos se dispersó, es decir, su proyecto 

!l'acasó ante el pronunciamiento del general jalapeno. 

Aunque el proyecto de este grupo de hombres se malogró, resurta curioso 

que ya en esa temprana época alguien estuviese preocupado por el correcto 

funcionamiento de la Consllluclón, especialmente en lo que a materia de 

elecciones se refiere. Ademl\s, porque el tener este grupo un programa pollltco, 

hacer prosellffsmo en las entidades federativas, proponer un candidato y, sobre 

todo, someter su actuación polftica a le legalidad constttuclonel, es un clero 

precedente de los partidos polfllcos que surgieron después en nuestro pals. No 
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debe confundirse esta afirmación, se trató de un precursor de los p¡rtldos 

pollttcos en México, aunque alln Sin todas las caracterlstlcas de los acb.Jeles 

partidos. ConSlderemos a este grupo como una facción polfUca organizada y en 

ocasiones lo llamaremos partido, para no repettr constantemente •grupo de 

hombres que postularon a Terán" y porque podemos considerarlo como una 

especie de parttdo su/ g6nerls, decimonónico, ad hoc para su circunstancia y 

distinto de los actuales. 

Nuestro objettvo es, pues, estuciar las actividades polrttcaa de estos 

hombres durante los anos de 1830 a 1832, analizar su programa polftico y saber 

cual fue la parttclpaclón en él de Manuel de M'ter y Terén, el can<ldato. Aunque 

se hará menester Incluir algunos otros aspectos, como la situación polrttca del 

pals wrante esos anos, las caracter1slicas del liberalismo constttuclonal y de 

Manuel de Miar y Teran, debemos dejar en claro desde ahora que esta tesis no 

se trata ni de la vida de Mier y Ter.ID, ni del liberalismo en México, ni de la 

polltica mexicana In tolo de aquella época, que 81 dll la ldaologla 

consutuclonalista, de la guerra civil de 1832 y de la reacción ante esa guerra de 

Jos parttdar1os de Terán. Es pues, una tesls sobre ldeologla y prácttca pollllca. 

La hlslor1ogra11a acb.Jal es muy Innovadora, busca nuevos campos de 

estudio, se Interesa por cosas que hace algunos anos se habr1an tenido por 

pérdida de ttempo: ¿Qué comlan las familias de antafto? ¿Cómo se hacia el amor 

otrora? ¿Cómo se dlvertran los hombres de otros tiempos? ¿Qué pensaban sobre 

la vida? Todas estas son preguntas que hoy se hacen mucho los hlstor1adore que 
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quieren estar a la moda. La nouve//e histoire se ha Impuesto tanto en la mente de 

los cllonautas que ahora se tacha de anticuarlo al que hace genealogías, 

descubre Intrigas palaclegas o nana batallas y guenas, en fin, que los 

historiadores de las m/nor/as somos mal vistos por los historiadores a la moda, 

los que estudian mayorías, masas; la larga duraclOn ha terminado Imponiéndose 

aobre la historia 6v6nomontlelle. La historia de los lentos, lentlslmos cambios 

estructurales, regidos por metallslcas y quas/divlnas leyes, ha superado a la 

historia de Jos hechos rapldos, azarosos y de las. volubles decisiones de los 

hombres, provocando algunos grandes, Importantes y aburridos mamotretos 

historiográficos. 

La historia polltica ha sido la ~ Cli1icada por la hlstoriogralla de moda, 

pues qué hay más eventual que los hechos pollticos y qué esta más controlado 

por las minorías que la direcclOn de una nación o estado. Sin embargo, y contra 

todas las criticas que puedan venir de los apologistas de los annafee, nosotros 

estamos convencidos de la Importancia que llene la polltica en una sociedad, 

pues, quiérase o no, en cualquier lugar donde hay hombres siempre eJClste una 

mlnorla selecta que piensa, organiza y dirige en la sociedad, la que depende, en 

buena medtda, de la voluntad de esa mlnorfa. Para comprender entonces, la 

sttuaclOn soclal e histórica de un pueblo es menester echar una mirada a su 

historia polltlca, lo cual es Imperante en naciones que, como MéJClco, alln no 
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tienen bien clara su realidad polrtlca, ni pasada ni presente.3 

Ademas, del siglo XIX hemos heredado una hlstor1ogra1fa polftlca 

manlqilea, que explica nuestro devenir con argumentos tan simples como la lucha 

de unos liberales buenos contra unos consenradores malos, o la de los 

bienhechores amantes del orden contra los incendiarlos rojos liberales, o la de 

unos proyanquls contra unos proeuropeos, o la de los laicos (o ateos) contra los 

fanáticos (o religiosos), o la de la clase media contra la clase acomodada, o 

todavía mas simplemente, la de la anarquía, la de todos contra todos. Este 

problema aumenta cuando se trata del estudio de los primeros atlos de vida de 

nuestro pals, esa época conocida por don Lucas Alarmm como la de ias 

revoluciones de Santa Anna". 

No deseamos profundizar en esta critica a la hlstoriograna mexicana sobre 

el primer tercio del siglo XIX, esa critica serla valida unos anos antes, pero ahora 

ya son mas los historiadores que se han alejado de la explicación maniquea y, 

con profundo rigor clontffico, han descubierto nueva¡¡ formas de expllcacl6n 

histórica para aquel tiempo tan lleno de pronunciamientos y polftlcos. Podemos 

decir, Incluso, que también en historie polfllca se he dedo una nueva forme de 

descubrir nuestro pesado, une nouvt:llt: histoire politice. Hay que resaltar que no 

se treta ye de una historia solamente polfllca, sino que se ha apelado a otras 

ramas del saber humano, tales corno le sociología o la economía, se trata de una 

3Alv1ru Matute, "Hioloria poUtic1", en ElhllllD<--• lo hllllorla, M6xico, UNAM, 1992, 
pp. 68y 70. 
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hlatorla polltlca més global, mAs completa. En su relacl6n con la soclologla 

resaltan los trabajos de Femando Claz Diez, Caudillos y caciques', y Moisés 

Gonñlez Navarro, Analomla de/ poder en M6xtco•. En la relacl6n de polltlca con 

los Intereses econ6mlcos podemos mencionar el libro de BArbara A. Tenenbaum, 

Milx/co en /a 6poca de los agio/Islas' y el de David Walker, Parentesco, negocios 

y polltlca.' 

Una nota coman en estos trabajos de nueva hlstoña polltlca, como la 

hemos bautizado, es que tratan de los Intereses y relaciones entre los distintos 

grupos poderosos, polltlca y econ6mtcamente, de una mlnorla dirigente. Algunos 

historiadores, cabe resaltarlo, han venido haciendo esto desde ha ya algunas 

década11, como Luis Gonz~lez, quien adem(ls reconoce en las mtnorlas dirigentes 

de nuestro pals, la vitalidad y la sucesl6n generacional. Actualmente a este tipo 

de historia se le conoce como prosopograna, y es definida en palabras de Alvaro 

Malute, como una " blograna colectiva" de las mlnorlas polltlcas.' 

De nuestro tema de estudio nadie ha hecho todavla un trabajo de 

prosopograna, porque nadie ha hecho un trabajo ele cualquier tipo sobre él. Como 

ya hemos mencionado, Mora lo 1111crlbe en su Revista polltlca, y de todos los 

•116xico, El Co19gio de M6xico, 1972, 354 pp. 

•u6xlco, El Colegio de lol6xlco, 19n, 498 pp. 

8M6xk:o, FCE, 1985, 235 pp. 

7M6xlco, Alianz• EdMorilll, 1991, 331 pp. 

1Matuta, op. cL, p. n. 
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libros que hemos consultado es el llnlco que la da la Importancia merecida. Obras 

de hlstorfogratla tan Importantes como las Historias de Méjico de Alam4n, de 

Arrangolz y Zamaco1s• no toman en cuenta eJ proyecto de Taran. Hubert H. 

Bancrolt si recuerda que durante la guerra civil de 1832 Teran file cancldato a la 

Presidencia y que a su muerte sus partidarios se disgregaron, aunque no 

prolllnclza en estos hechos'º. NI el c61ebre Diccionario Universal de Geograna e 

Historia" ni el M6x/co a trav6s do los siglos" recogen esta historia. E1 Justo 

Sierra quien, al empezar este vigésimo siglo, recuerda a Mier y Teran, su 

candidatura, sus amigos y su triste llnal durante la •revolucl6n de Veracruz". La 

Evo/ucl6n polltica del Pueblo Mex/ceno nos Informa que santa Anna se rebelo en 

Veracruz en enero de 1832 porque "temfa ... una presidencia del general Manuel 

de Mier y Teran"", pero nada mh. 

Algunos otros historiadores se han hecho eco en Justo Slerra, pero como 

es natural, sus palabras llleron tan pocas que Incluso se ha llegado a falsear el 

1
LIXH Alomln, Hla- do IU/fco - ba ,.,-.,. - qw _.,.,,, •U 

_,.,,...,,. .. •n •l ll/lo do 110. ,,..,. 11 'P«• ,,_,.., IUJco, ~ de J. M. i..,., 1860, 
6 voll.; F,.ncllco de l'llull de Arrangolr, lllfll:O- 1- ,,..,. 111tl7, M1drld, lmprenll dt D. 
A. P•NZ Dubrul, 1871-1872, 4 voll.; Nlcelo de :Z.llllCOlt, H- do llf'J<o- ,,. ~ 
11tmpo11te1,. nwlflDa dlN, .,...,,..y INjlco, Juan F. 1'11"'9, 1887-1882, 18--. 20 volt. 

'°Hubert Howw S.ncruft, HlalDly Of llf•xl<o, Sen F,.ncllco, A. L. S.ncruft & eomp.ny, 1885. 
vol. V, p. 111. 

111Hxico, T-r.lla dt Rtlatl, 1883, 5 voll. + 3 dt •P'ndicft. 

12 Juan de Dio9 Artm• y Enrique Olllv•n111 y Fernrt, "M•11co lodepencUenta", en Mdxlt:o • _...., 
do lr>ll 1j¡¡bo, IUxlco, Edllortol Cumb'9, 1983. lomo VII. 

"llWkico, Edlloriol Pomlo, 111811, p. 140. 
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acontecimiento: algunos apuntan que Teran llego a ser candidato electo" y aun 

Luis Gonzélez, en un libro de divulgación, escrtblO que después del triunfo de 

Santa Arma contra Bustamante se celebraron las "elecciones (en 1833 y] 

contienden como candidatos los generales Miery Teran y Santa Anna"", cuando 

la realidad es que Teran murió desde julio de 1832. 

En el capitulo sobre los "affelrs In México" de Teran, Olhand Morton, su 

principal biógrafo, narra la actlVidad política de Teran en el norte de México, sus 

relaciones con los gobernadores de los Estados de Zacatecas, San Luis Potosi, 

Tamaulipas, Nuevo LeOn y Coahuila y Tejas, asl como las que tenla con el grupo 

en el poder y menciona las poslbilldades de que Taran llegase a la Presidencia, 

pero no profundiza ni explica nuestro problema. Recordemos ademas que Morton 

se ocupa mas de Terán y Tejas que de Teran y México." 

Charles Hale, siguiendo a Mora, recuerda la participación de Teran en 

aquel grupo de oposlclOn, aunque no dice nada sobre aquellos hechos". Robert 

F. Florstedt en su articulo "Mora contra Bustamante" repite lo dicho por Mora en 

su Revista po/11/ca, aunque trata de explicarse el fracaso del proyecto de Mora y 

1•R•miro Vilaseftor y Villlset\or, •prok>go• a Tadeo Ortiz, M~d:o con.sld&f&do como neclOO _,,.,_,.,.y,.,,., Guadalojo111, lnslluto Tecnol6glco do Guadolojo111, 1952, tomo I, p. XIII. 

15Hlstorle mlnlma de M1bko, México, El Colegio de México, Aeroméxico, 1984, p. 87. 

"'renm and Texas, Austin, 1he Texas State Historical Aaaocletion, 1948, pp. 157-172. 

17 El #beralsmo mexicano en 8 época de Mora, México, Siglo XXI Editores, 1991, p. 112. 
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Ten\n en la lndeclal6n da éste". Qulzé, con la salvedad de Florstedt, todoa loa 

trabajos cltadoa tienen un comlln denominador: no explican el ltacaso del 

proyecto de ese partido y se !Imitan a repetir los hechos que menciona Mora.19 

Nosotros trataremos de hacer algo nras, no sOlo narrar hechos, sino explicarlos, 

ya que, como es sabido, ése es el objetivo del historiador: obtener un 

conocimiento claro y IOglco (explicito) del pasado. 

Existen miles de formas de tener conocimiento del pasado e Incluso hay 

ciertos hombres que se han dedicado a escribir y detallar esas formas. Cuando 

la manera de obtener el conocimiento esta detallada rigurosamente y de forma 

ststemauca se le llama m6todo y en ocasiones se te agrega el adjettvo clenlfnco. 

Nosotros también tenemos nuestro método y es nuestra obllgaclOn exponerlo 

aqul, aclarando que soto en esta Introducción se hará mención de él, pues en et 

resto de la tesis dejaremos solos a los personajes, ya que si la historia (Historie) 

tiene método, la Historia (Geschlchte) no. Partimos de ta creencia de que et 

mundo de los hombres es distinto al de las piedras, tas plantitas y los animales, 

por to que creemos también que el método seguido en cuastlone:i humanes debe 

ser distinto el de les ciencias naturales: primero, porque lo que peso no se puede 

repetir y, por lo !Bnto, no podemos experimentar, y, segundo, porque la 

expllceclOn de los fenómenos humanos, 11 diferencia de los naturales, no puede 

11Hlliorm Mexl:•ne, M61lco, El Coleigio d1 M6xk:o, 1982, vol. XII, nCJm. 1, p. 37. 

11111 quedor concluld• -T-... publc6 el libro de Enrique Knna•, S!;ib do c....,.. 
tl/ogr.ne poltic• do ""'"'º 11111>-1910} (IHxlco, Tusq.- Edllorn, 1094, 3-49 pp). El 1ut•>r 
menciona •n varias ocaalo- las poalbldades que T•'*n Ulnla de llegar • la PrHldencll y •I 
•poyo que Ulnla de Mora (pp.118, 117, 131-13-4), oln embargo no oxp ... n- problemo. 
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basarse en leyes e Ideas de eae jaez. 

El primer paso que seguimos ha sido la recreación de los hechos a partir 

de las evidencias que tenemos. Labor detectivesca y muy apasionante que, sin 

embargo, en ocasiones ae topa con algunos problemas tales como la autenticidad 

y veracidad de los documentos. Para salvar este problema hemos hecho algunas 

operaciones de crftlca, aunque sin rigor metodolOglco y al a partir de la 

correspondencia entre lo expresado en las fuentes y la actuaclOn polftlca de los 

protagonistas de nuestra historia. Seguimos la maxima de George Robin 

Collingwood da que "el historiador debe recrear al pasado en su propia mente" 

y despu6s escribirlo'°, pero sin detendemos aur, después viene la explicaclOn del 

pasado. 

La historia, como parte de las ciencias humanas o "del espíritu" -que decla 

Dilthey-, debe centrar su aatudio en el hombre, o, mejor dicho, en los hombres 

considerados como "unidades vitales", "Individuos pslcoft'slcos• y "elementos 

constitutivos de la sociedad y de la historia"". Por lo lanto no veremo. en la 

historia procesos melallslcos materialistas, como esbucturas o leyes, lino a 

hombres que al enttentarse al mundo hacen proyectos de vida y viven su 

proyecto.22 

'°Idee de .. Hlllorla, ... ,leo, FCE, 1990, p. 20ll. 

21Wlhelm Dillhey, lnboduccl6n •IN c1-t:IN de/Nplrlll, Madrid, Alanza Edlorial, 1980, p. 
73. 

22 JHn Paul Sartr., El exllfllH'Jcldsmo e.s un humanismo, .Wxico, Edicionea Cluink> Sol, 1985, 
p. ;s.i, 
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El hombre es, sin embargo, un ser gregario, y aunque lndlvldual, vive y 

acllla en grupo: hace proyectos en grupo, que pueden triunfar, pero también 

fracasar. Estos proyectos a largo, mediano y corto plazos, suelen hacerlos los 

dir1gentes de la sociedad, las mlnoñas, que forman entes •cuaslblolOglcos• que 

se suceden generacionalmente cada quince anos aproximadamente". Esto es 

muy Importante pues los actores que participaron en los acontecimientos de 11130-

1832 que estudiamos, pertenecían a una misma generaclOn (nacidos entre 1780 

y 1794) que proyecto una forma de ser para el pals y que no la pudo realizar por 

los proyectos de los grupos y facciones pollticas que respondlan a sus propios 

Intereses." 

El estudio d8 estos grupos de la mlnorla se llama, como ya lo hemos 

mencionado, prosopografta y es lo que Intentamos hacer en nuestra tesis. En el 

México de la pr1mera mitad del siglo XIX habla vanos grupos (tanto regionales 

como nacionales y hasta extranjeros) que se disputaban el poder y propugnaban 

la protecclOn de sus Intereses económicos y polllicos, de manera que cuando una 

disposición constttuclonal o gubernamental afectaba sus Intereses, procuraban, 

por Intervención de alglln caudillo, derrocar a ese gobierno y aun a la ley para 

proteger sus Intereses: 

Cada uno do los sodon11 do lo 6lllll -ol atto cloro, los grzindos proplotllrlos rurzilH, los 

23 J ... Ortaga y Gauet, En tomo a O...,,, Madrid, Revlata de Occidente, 1967, pp. 50-54; 
Julkln Morfos, Et mllOdO hlallx/co do IH (/9,,...-ctoneo, Madrid, Revista de Occidente, 1007, pp. 
169ss. 

24Luia Alberto de B Garza, "El México pomdependiente•, en Evolución del E atado Mexicano, 
tomo I, Fonnee/6n, M6xleo, Ediciones El C.b1Mo, 1991, p. 26. 
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duoftos do mina•· y los comorclon1 .. y loa miembros Hcondonlff d• loa cllaes modios 
y lodos los asplnlnlos e puellos burocnlllcos o do repreaenteclón populor rep18Mnlllron 
sus papeles 111 le pugne de r.ccloMS. Le belonta ae lnclinlbo unas voces hllci. un lodo 
y olrlls hllclo el conmuto. Pero el ftel de 111 bolonza ere, cell siempre, el o)trcllo" 

La decisiva partfclpacl6n de los militares en laa disputas pollllcaa de 

aquella época ha hecho pensar que éstos eran los dirigentes de le vida pollllca, 

pero la apreciación de Gonzalez Pedrero es exacta: ellos sólo servlan a los 

grupos en pugna (aunque con el tiempo llegaron a convertirse en parte de esos 

grupos). Desde el Inicio de la vida Independiente de México, los 'jefes militares 

dominaron la Presidencia y nlngtln régimen podla sobreviYir sln el apoyo militar""'. 

Si bien es cierta esta alirmacJOn, debemos matizarla y tomarla con pinzas: el 

ejército no puede ser nunca un buen apoyo para un régimen, las annn sirven, 

en efecto, para hacerse del poder, mas no para mantenerse en él. Para poder 

mandar y dirigir es menester tener una oplnlOn ptlbllca l'aYorable y no sólo al 

ejército". Talleyrand solla decirle a Napoleón que "con las bayonetas, sire, se 

puede hacer todo, menos una cosa: sentarse sobre ellas". 

En el México del primer tercio del siglo XIX, que no tenla una opinión 

ptlblica estable ni un consenso entre los grupos pode!WOll, el ej6rcito era el eje 

de la pollUca, aunque, segtln se desprende de lo que hemos apuntado, ae trataba 

211Enriquo <lonzlllaz Podrwro, Pe/8 do un IOlo hombre: el Mllx/co do Sant.i A,,,., vol. 1, La 
- de IN COllllWIN, IHxlco, FCE, 1993, p. XXVIII. 

28Frenk Nlcholoa S.mporano, The P-el Rolll of lhs Army In Mlrlco, Slony lln>ok, IHio 
lntdb pere obtenarel gredo de PI!. D. en Hlslorlo, Slllle Unlveraly of New Yort< et S!ony lln>ok, 
1974. p. 376. 

27 J°"" Orlega y a. ... ~ L• - do loa maao•, lt61ico, Eapeaa-Oelpe, 11192, p. 1111. 
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de una polrttca asaz Inestable. 

Grosso mo<fo, estas son las tendencias que nos slNen como modelo 

expficativo de aquellos anos: 

s) La mínorra dirigente proyectó en la Constitución de 1824 y sus 

Instituciones, un ser progresista para su México. 

b) La mlnorra estaba formada por varios grupos que tenlan intereses y 

proyectos propios, muchas veces antagónicos entre si o con el proyecto 

nacional. 

e) Cuando el proyecto nacional, la Constitución, se oponla a algunos de los 

intereses de estos grupos, sobrevenra un pronunciamiento, o sea, un 

alzamiento militar contra el gobierno, ausplciado por el grupo que vela 

afectados sus intereses", capaz de derrocar al gobierno establecido y 

modificar algunas o todas las leyes que lo afectaban. 

d) Los gobiernos eran inestables pues 11e basaban en una parte del ejército 

y en el apoyo del grupo polllico que habla propiciado el pronunciamiento, 

pero estaba a merced de nue11os pronunciamientos llevados a cabo por 

otros cuerpos del ejército y amparados por otros grupos inconformes de 

la minoría. 

A partir de estos elementos hemos elaborado en rorma 16glca, nuestra 

hipótesis de trabajo. Tenemos que en el Méldco recién Independiente eldstfa un 

proyecto progresista para el pars y que estaba escrito en la Constitución de 1824, 

ia.Pronunciemiento•, en Dlcclonarb dlt Hbtcril, Madrid, E. G. Anllya Edito1'9S, 1986, p. +18. 
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en sus Instituciones y leyes. Sin embargo, como este proyecto no beneftclaba a 

todos los grupos de la mlnorla dirigente, los sectores que velan pe~udlcados sus 

Intereses apelaban a una parte del ejército o a un lldar carlsmatlco (caudillo) para 

hacerse del podar y beneficiar sus Intereses. Es decir, que en aquella época la 

ley quedaba por debajo de los Interesas de los grupos poderosos y se daba ia 

subordinación de la nonna escrita al pacto lnterollgarqulco""', pacto que 

establecla que ninguno de los grupos que confonnaban la ollgarqufa nacional 

serian afectados en sus Interesas, lo cual resultó muy dlffcll de conseguir. En este 

marco se dio, de 1830 a 1832, el proyecto polrttco de josé Marra Luis Mora, 

Manuel de Miar y Ter.In y otros destacados polfticos llberales, de llegar a la 

Presldencla por medios pacmcos y legales, pero era un proyecto que Iba contra 

su tiempo histórico y tenra muy pocas poslbllldades da lriunrar. Més claramente, 

un elemento que poslbllltó el ttacaso del proyecto de Taran y su grupo l\Je su 

constttuclonallsmo: pretendla respetar la ley en una 6poca en la que la reellded 

po/ltlca del pals proplclabe el rompimiento de la legal/dad a favor de los grupos 

poderosos. 

Lo sólito en aquellos anos, no eran los partidos pollHcos apegados a la 

Constttuclón y a las leyes, sino los grupos poderosos con Intereses que Incitaban 

los pronunciamientos del ejército cuando una determinada pollHca o una ley no 

les convenla. Asl sucedió en 1832 -como veremos en nuestro primer capltulo-: 

Las polltlcas seguidas por el ministerio de Bustamante no convenlan a ciertos 

29Antonlo Annino, "El pacto y lo norma", Hla,,,,.., México, INAH, 1984, n~m. 5, p. 7. 
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grupos (béslcamente comerciantes Ingleses, franceses, alemanes y 

norteamericanos). Un caudillo, Antonio López de Santa Anna, deseaba llegar a 

la Presidencia, por lo que se alió con los poderosos comerciantes Inconformes, 

quienes le proporcionaron armas y dinero, mientras él les daba libre comercio. En 

una realidad as!, el proyecto de Mora y Teran tenla pocas posibilidades de 

triunfar y, en efecto, fracasó. Tras la muerte de Teran, algunos de sus partidarios 

dieron su apoyo a Bustamante y otros a Santa Anna y los pronunciados: fue el 

fin del constitucionalismo. 

En el capltulo dos mostraremos algunas caracterlsticas políticas del 

principal actor del proyecto: Manuel de Mier y Terán. Sólo veremos su actividad 

política desde 1821 hasta su muerte, en la cual se nos presentará como un amigo 

del orden que chocó varias veces con los radicales yorqulnos. En esta parte 

haremos constantes digresiones a otros aspectos de su vida, que pueden ayudar 

a explicamos mejor su actuación polltica. En el mismo capltulo tocaremos las 

últimas actividades de Terán, sus problemas con la agitada provincia de Tejas y 

su enfermedad. 

También pres~ntaremos el origen del liberalismo constltuclonal como una 

respuesta al radicalismo jacobino en Francia, y en México, como reacción contra 

el periodo radical de Zavala, Guerrero y los yorqulnos (1828-1830). En el tercer 

capitulo se mostrarán las directrices de ese llberalismo tan mod!!rado y 

expondremos a sus principales Ideólogos: Constan! en Francia y Mora en México. 

Nuestro caprtulo cuarto recreará la formación del Partido del Progreso y su 



16 

actividad durante los anos 1830-1832. Analizaremos su programa pollllco liberal, 

sus miembros y sus perspectivas. 

Por Olllmo, en el capftlllo quinto, estudiaremos la participaciOn de Ter.in en 

el Partido, como fue adoptando, poco a poco, las Ideas progresistas de Mora, 

cu;lintas posibilidades tenla de ganar las elecciones, quiénes eran sus partidarios 

(tanto en la oposlciOn como en la misma AdminlstraciOn Alaman) y cual fue la 

respuesta del Candidato ante un hecho que se volvla coml'.ln en aquella época: 

un pronunciamiento. 

Esta tesis no pretende ser sino una conb1bucl6n monografica para un mejor 

conocimiento del decimonono siglo mexicano en su primer tercio. Aunque nos 

hemos aventurado a sugerir cierta tr~ndencla de los hechos que estudiamos, 

nuestra mlslOn se reduce a estudiar los hechos de 1830-1832 y eso ya es muy 

ambicioso. Hemos tratado que nuestro estilo sea agll y claro -lo que no siempre 

hemos logrado-, con el fin de hacer una tesis comprensible. No llevamos un orden 

cronolOg!co ni en los capltulos ni en los subcapltulos, hemos preferido abordar 

nuestro problema por temas: primero el tiempo hlstOrlco (la guerra clvll de 1832), 

luego Mler y Terén, después el liberalismo constttucional, el Partido y cerramos 

con el choque entre los constttuclonallstas y los pronunciados. Al ftnal de cada 

capllulo los sinodales y eventuales lectores encontrarén un pequeno resumen de 

lo expuesto alll y que esté en rorma de conclusiones parciales. Todas las 

palabras raras (prosopografla, p. ej.), tecnicismos y marcos teóricos se quedan 

en esta ln1roduccl6n, .que, por cierto, ya creció demasiado-, y no estorbarén la 
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lectura de las siguientes pAglnaa, pues el més caro de nuestros objeHvos ha aldo 

buscar el solaz de todo aquel que nos lea. 
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... anct wlll )'Ollr IJl9lfoll& ,,_... IWll/etolln<t_'*I __ 

1 DE ALIANZAS CIRCUNSTANCIALES 

En la nublada manana del 11 de jUlto de 1832, llegó a la ciudad de México un 

com10 emordlnarlo proveniente de San Luis Potosi, que despUés serla 

publicado en algunos de los prlnclpales diarios de esta capltal. La noticia que 

trala el correo produjo, sin dUda, respuesm dlf11rentes entre los habitantes de la 

ciudad: algunos se apreeuraron a felicitarse, otros pensaron que se trataba de 

una desgracia, pero todos los que la leyeron estuvieron de acuerdo en que ese 

tan inesperado acontecimiento cambiarla el rumbo previsible de la slluac16n 

pollUca del pals. Y es que desde enero de - ano, MéXlco eull"la una terrible y 

aangrienta 

Guerra civil 

que, poco a pOl:o, se Iba extendiendo desde Veracruz, su lugar de origen, hasta 

el Sur y Tamaullpas. Muchos Estados, sin embargo, se mantenían neles al 

gobierno y combatfan a los Insurrectos. Uno de estos era, precisamente, San Luis 

1
• ••• y con vuntra benevolente paciencia o. contar6 una simple • ingenu. coMeja•, W.m 

Shlk~1111,o-. 
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Potosi, que estaba haciendo 1tente a la sublevación en el sur de Tamaullp119 y 

temla que se extendiese a su propio terrttorto por la vla natural de las Huastecas. 

Por esto se apresuro a enviar la noticia a México, esperando una respuesta del 

vicepresidente Anastasia Bu&tamante. 

"Tamafta desgracia -escribla don Cartas Maria de Bustamante, al enteranie 

de la noticia- va a tener una enorme trascendencia a la causa pllblica"' y no se 

equivocaba. Los pronunciados contra el gobierno empezaron a obtener graneles 

triunfos a partir del dla 3 de julio, fecha en que, seg(Jn el correo extraordinario, 

habla muerto en Padilla, Tamaullpas, el general de dlvlslOn don Manuel de Mler 

y Teran. 

Meses antes, el 2 de enero, en el puerto de Veracruz, Clriaco Vézquez, 

comandante general do la plaza; el coronel Pedro Landero, comandante de la 

guamlclOn federal en esa ciudad; y otros jefes principales, se pronunciaron contra 

el ministerio del vicepresidente Bustamante, acusandoto de "protector del 

centralismo y tolerador de los atentados cometidos contra la libertad clvll y lo¡ 

derechos lndlvfduales"'. Los acusados enm Lucas Alamtn, ministro de 

"elaciones; Antonio Faclo, de Guerra; Rafael Menglno, de Haciende, y José 

Ignacio Esplnoze, de Justicie y Negocios Ecfesflbtfcos. Ellos hablan llldo 

ministros de Bustamante desde enero de 1830, afta en que asumió el encargo del 

'DAHB, mlcrollm de i. S- Bllllam.,,.,, rolo 9, C.rlos Merlll de 1111118menle, O-<» 
/O Nf'«-'* ecot*Cldo en Mlxlr:o, lunes, 9 de julo de 1832. 

'"Acto y Pion de Verecruz sobro remoción del mnislerlo (2 de enero de 1832r, en P-• 
en la Nación Mexbne, M6xlco, El Coi19lo de M6xlco, El S.nedo de i. Reptll>b, 1887, tomo 11, 
pp. 73 y 74. El 1111umenl0 cbdo H porto del 1rtlculo 2o. de 01111 "Acto". 



General don Allastaslo Bustamante 
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Poder Ejecutivo, !ras el pronunciamiento del ejército de reserva de Jalapa con!J'a 

el presidente Guerrero. Desde entonces se habla mantenido, més o menos 

estable, la llamada Admlnlsll'aclón Alaman, pues a nadie se le ocultaba que el 

alma del gobierno era, precisamente, el Inteligente polftlco guanajuatense. Fueron 

varios los acontecimientos que se presentaron para lograr Ja establlldad de ese 

gobierno, en!J'e o!J'os, la connanza que Inspiraban los propios ministros a los 

grupos propietarios, quienes cansados y hasta asustados por la democracia plena 

de Guerrero y Zavala, no titubearon en dar su apoyo a los "hombres de bien". 

Este apoyo se vio reftejado en la aparentemente saneada economía del 

régimen de Buslllmante, lo que le permitió pagar oportunamente los salarlos del 

ejército y asr ganarse su relativa ftdelldad. El con!rol efectivo del ejército sirvió al 

gobierno para liquidar los grupos de oposición guerrerfslll que aOn quedaban. 

Durante todo el ano de 1830, se libró la Guerra del Sur, que culminó con la 

ll'alción y el liJ&llamlento del general Vicente Guerrero en Culiapa el 14 de febrero 

ds 1831. Con la muerte del consumador de la Independencia, se apagaron 

répldamente los o!J'os focos de lucha guerrerlsta, el principal, Juan Alvarez, pronto 

entablaría negociaciones con Nlcolés Bravo y dejarla la luCha. Parecía que el 

orden estaba garantfndo, sin embargo no era asr: en la misma ciudad de M6xfco 

algunos diputados y senadores se opusieron fuertemente al gobierno de 

Bustamante y lo expresaron abiertamente en la prensa y la tribuna; también en 

algunas ciudades Importantes del Interior habla descontento, y el gobierno apeló 

a la represión para Imponerse; hubo de todo, desde censura a los periódicos, 
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hasta atentados y asesinatos no juzgados. 

Pero no todo !lle negativo bajo Ja AdmlnlstracJOn AlamAn: en este peñodo 

se sentaron las bases para la colonizaclOn mexicana en Tejas, encabezada por 

el propio don Lucas y por Manuel de Mier y Teran. Se estableciO también el 

Banco de Avlo, instil\Jclón destinada a favorecer la naciente lndustña nacional, 

apoyada abiertamente por los ministros, a través de la compra de maqulnaña, 

ayuda financiera y control de productos elrtranjeros para permitir la venta de los 

nacionales. Durante el ano de 1831 se vivió en este aparente clima de orden que 

el vicepresidente elogió al abrirse las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de 

enero de 1832, aunque el panorama para los "hombres do bien" se empezO a 

turbar al día siguiente en el puerto de Veracruz. 

El Acle y Plan de Veracruz del 2 de enero de 1832 constaba de cuatro 

artículos. En el primero renovaba sus juramentos al Plan de Jalapa, a la 

FederaciOn y a las leyes; el articulo segundo pedía Ja dimisiOn de los ministros 

del Vicepresidente, por las razones ya expuestas y por ser Impopulares; el tercer 

artículo llamaba a don Antonio LOpez de. Santa Arma a sostener la decisión de 

esa guamlclón, y, por último, decidía enviar copla del Acta al Vicepresidente para 

rogañe su anuencia. Según el Plan, el pronunciamiento no había sido Idea del 

general jalapel'lo, recién Héroe de Tarnplco, quien por entonces se encontraba en 

su hacienda, y lo único que él hizo !lle aceptar la lnvltaclOn que le hacía la 

guamiclOn. Aunque, en realidad, era bastante conocido que el pronunciamiento 

se habla fraguado en Manga de Clavo tiempo atr:is y que, entre otras cosas, 
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trataba de vengar la muerte del general Guerrero, compadre de Santa Anna'. En 

la ciudad de México, sin embargo, se sabia desde un principio el verdadero 

objetivo de Santa Arma: la Presidencia.• 

El ministerio empezó a recibir cartas de apoyo de las demas guarniciones 

de la Repllbllca y parecía que la sttuacl6n estaba bajo control. La prensa del 

momento se mantenía optimista sobre el seguro triunfo del gobierno, con 

excepción de El F6nl11 de la Ubertad, periódico de oposición que habla logrado 

sobrevivir a la censuro1 y a los ataques hechos por el mlnlsterto. El encargado de 

reprtmlr a los sublevados rue el general José Marra Calderón, quien se dlrfglO 

Inmediata pero lentamente al Puerto. Santa Anna por su parte se mantuvo 

tranquilo en Veracruz, sin Importarle si cólera morbo que habla, y qulri esperaba 

la llegada de la época de calor, que afectarfa mas a las tropas venidas del 

altiplano que a las suyas. Por el momento se dedicó a hacer pequenas 

Incursiones en los alrededores del Puerto, burlando a las tropas gubernamentales. 

El 3 de marzo, sin embargo, el ejército pronunciado sufrió una derrota en 

Tolome, cerca de Veracruz, donde murió el propio Landero. Se trató de una 

batalla muy sangrienta que dio gran popularidad a Calderón e hizo creer que el 

lln de Santa Anna estaba cerca. Aunque, como allrrnarla Juan Suérez y Navarro, 

el gobierno se apresuro a cantar una victoria que de ninguna manera decidiría el 

'8"""rnant., Dlalll> .•• op. el., 11 de enoro de 11132; Cdos cnstliln e.chlr, Cll/fN 1obre 
M4xlco, M•xlco, UNAM, 196&, p. 84. 

1EI Sol, 1 de febraro de 1832, •fto 3, nOm. 909. Santa Anna y• habla comunicado 11 un 
amigo, SantAngelo, sud-de llgor a Ja Prffldenclo, on u111 .. rta del 11 de noviembre de 1831 
(Mk:hoel P. C:O.loe, La prtnenr rep(Jt>llca-reldo M4xlco, M•xk:o, FCE, 1983, p. 321) 
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rumbo de Jos acontecimientos'. Santa Artna logró regresar a Veracruz, donde file 

slllado, pero sus sH!adores no soportaron por mucho tiempo el Insalubre cllma 

costeno y regresaron a Jalapa, ciudad de un cllma mas saluc!able y agradable. 

Mientras tanto, otras guarniciones se decidían por el Plan de Veracruz, 

algunas de ellas filaron reprimidas lnrnedia1arnente, pero otra& ~onarlan 

grandes trastornos al régimen de l!luatamantll. Uno de los pronunciamientos mas 

Importantes se dio a fines de marzo en Tarnplco, Tamaullpas, por el general 

Esteban Moctezuma; con este suceso la causa de los pronunciados ganaba otro 

de los principales puertos del país. Ante este panorama tan desolador, los 

ministros decidieron dimitir el 1 S de mayo. Tiempo después morfa, 

Inesperadamente, Manuel de Mler y Taran, encargado por el gobierno para luchar 

contra Moctezuma, y candidato a la Presidencia de la Reptlbllca. Estos hechos 

habrlan de ser decisivos para el curso de Jos acontecimientos posteriores. 

Manuel de Mler y Taran estaba apoyado en su candidatura por un grupo 

de llberales encabezados por José Maria Luis Mora, Vatentln Góme.z Farlas y 

Francisco Garcla Sallnas. Desde tiempo atrAs estos hombres pretendían llevar 

a Ten'ln a la Presidencia en las elecciones de septiembre de 1832 y, para ello, 

tenran un programa pollttco que deftnló muy bien Tadeo Ortiz de Ayal1 en su obra 

Mélt/co considerado como n&ei6n independiente y libre'. La 1114xlma de este grupo 

era el respeto a la Consttluclón y a las leyes, lnftuldos como estaban 

'Hlllofll de Mlxlco y de/ge,,.,.¡ A-~ d>t S-An,,., IUxlco, lgnaclo CUmpldo, 
1860, pp. 277 y 278. 

'Burdeos, lmpr8nta de Carlos LoW1lo Sobrino, 1832, 800 pp. 
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principalmente Mora- de las Ideas conslltuclonallstas y moderadas de Benjamln 

Constant. Ce manera que cuando su candidato murió, ellos dieron a Santa Anna 

el nuevo objetivo de su pronunciamiento: reestablecer Ja Jegalldad. 

Con Ja renuncia de Jos ministros, los pronunciados se quedaban sin razon 

para seguir Ja lucha, pues el Acle de Veracruz pedía, ímicamente, la deslltuc!On 

del ministerio. Asl que el 5 de julio se reformo el plan origina!, pidiendo en eata 

ocasiOn Ja renuncia del Vicepresidente, por considerarlo Ilegitimo, y el regreso de 

Manuel GOmez Pedraza, presidente electo en 1828, para reeslablecer Ja 

legalidad. Resulta llOgico que Santa Anna, quien ayudo a Guerrero contra 

Pedraza unos anos antes, Jo llamase ahora a gobernar. La Idea, al parecer, rue 

de VaJetln GOmez Feriasª, miembro del grupo que apoyaba a Teran, cuyo 

pensamiento, como ya hemos apuntado, se encaminaba a guardar la ConsUtuciOn 

y la legalidad. Por supuesto, para Santa Arma Ja legalidad era sOlo un pretelrto 

para llegar a Ja codiciada Presidencia, pues el periodo de GOmez Pedraza 

terminaba en marzo de 1833. 

La Jegislaiura de Zacatecas se pronuncio a favor del segundo Plan de 

Veracruz y su ejemplo l\Je seguido por Jalisco, Ourango y Tabasco. Hasta San 

Feilpe, la colonia tejana de stephen Austln, promulgo un acta de adhesiOn a 

dicho Plan. Ante esta situaciOn, el vicepresidente Bustamente convoco sesiones 

extraordinarias del Congreso para pedir permiso de mandar él, personalmente, 

les armas contra Jos sublevados. El Congreso se lo otorgo y nombro Presidente 

•JoM Fuentes llares, Santa Anna, e/ hombre, ll•xico, Grjolbo, 1982, p. 77. 
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lnterln a Melchor Mllzqulz, otro hombre que habla estado con el grupo de TerAn, 

el 9 de agosto. 

Curiosamente, el general Bustamante no fue a combatir a Santa Arma, jefe 

Indiscutible de la rebelión, sino a Moctezuma, quien para entonces ya controlaba 

todas las Huastecas y se dirigía hacia el Sur. Cerca de Dolores Hidalgo, 

Guanajuato, Bustamante logró cortar las provisiones de Moctezuma, quien se 

abastecla desde Tamplco, y logró hacer que huyese. Lo alcanzó en El Gallinero, 

San Luis Potosi, donde lo derrotó en una sangrienta batalla que ocasionó 

numerosas victimas a los dos ejércitos. Inclusive el propio Esteban Moctezuma 

muñó. Con este triunfo se aseguraba la región para el gobierno, aunque aon 

quedaban en pie de guerra Zacatecas, en el Sur Alvarez y, por supuesto, Santa 

Arma. 

Este llllimo habla ya salido ele Veracruz y répidamente tomó Jalapa, desde 

donde preparó su campana contra Puebla. A principios de octubre la ciudad cayó, 

tras feroz batalla, en manos del general jalapeno. La prensa de la ciudad de 

·México se segura mostrando oplfmlsta en el b1unfo de las armas 

gubernamentales, sobre todo después de la batalla de El Galllnero, pero la 

realidad era que Santa Arma se estaba haciendo duetlo de la situación. El 1 de 

noviembre los pronunciados estaban frente a la ciudad de México exigiendo su 

capltulaclón. El general Bustamante, que venia en camino desde el Norte, evltO 

que la ciudad fuese tomada e lncló una lenta persecución de las tropas rebeldes. 

Santa Anna f\Je a Cuaulflfén, Teolfhuacán y Zumpango. y por esos mismos 
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lugares Iba, tras él, Bustamante. El 6 de diciembre hubo una batalla cerca da 

Puebla, en Rancho de Posadero, donde las 1\Jerzas gubernamentales obtuvieron 

una victoria plrrlca. Fue por lo que los generales decidieron negociar y el dla 11 

llegaron a los acuerdos de Puente de México, que después serian ratificados en 

la hacienda de Zavaleta, y en los que se reconocla a Pedraza como Presidente 

desde 1829, se convocaban a elecciones para renovar las legislaturas estatales 

y se daba una amnlstla general para todos los participantes en cualquier 

pronunciamiento posterior a 18211 (de manera que quedaban amnlsliados los 

propios Santa Arma y Bustamante). 

Hay que hacer notar que el general Bustarnante estaba negociando con 

Santa Anna sin el consenttmlento del gobierno encabezado por Müzqulz, de 

manera que el Congreso no acepto los tratados de Zavaleta. El fin del gobierno 

estaba cerca: el viernes 28 de diciembre hubo. un pronunciamiento en la ciudad 

de M6xico, Ml'.izquiz renunciO y se disoMO el Congreso. Pronto GOmez Pedraza, 

quien ya se encontraba en el pals, empezO a firmar como Presidente de México. 

Durante la gesttOn de G6mez Pedraza sólo se dieron tres hechos 

relevantes: una nueva ley federal de expulst6n de espalloles, una circular a los 

conventos pidiendo relecl6n de sus bienes y la eleccl6n de Sanie Anna como 

presidente y G6rnez Farras como vicepresidente en una de esas "alianzas 

circunstanciales" de nuestra historia, a decir de Jestls Reyes Heroles.• 

Trataremos de explicamos aqul esa "circunstancial" alianza y el tr1unro de 

'Et -.111no m.,t;ano.,, poco• P'glnao, M•xlco, SEP, FCE, 1882, p. 22. 



Mapa esquemático de los principales acciones mitteres 
en el ñ ele 1632 

Tamplco 
. ..

El Galliners..- · -·-

~ · -·-· 
~ . \'. Belalle ' 

\' 
E:J Buslam'"11e f\ '_,¡ 

''-R Moctezuma -

B Santa Ciudad de .. 
Arma 



27 

Santa Anna frente a un gobierno en apariencia estable y en buena situación 

económica. En erecto, no solamente se acusaba al gobierno de Bustamante de 

centralista, sino también de proclerlcal y proespanol, y estas acusaciones no 

estaban del todo Infundadas. Son notorias las buenas relaciones que tuvo el 

ministerio con la Iglesia y con el poderoso grupo de espanoles que alln quedaban 

en México y que proporcionaban buenos recursos al régimen de Bustamante. Por 

su parte, el gobierno procuraba mantener el orden y la estabilidad polltica, amén 

de proteger los Intereses de los espanoles frente a los otros extranjeros. Un 

empresario aleman que por esos anos se encontraba en México, Carlos Crlstlan 

Becher, descubrió y describió esa situación: para él, el "partido gubernamental 

teocratlco y espaftófilo" estaba en contra de los extranjeros no espanoles.10 

Ademas, la polltica económica de Bustamante, y para mayor precisión, de 

AJaman, era proteccionista. El Banco de Avlo y el amparo a la naciente Industria 

son sólo un par de ejemplos. Una polftica asl no convenla a los Intereses de 

Los comerciantes extranjeros, 

que pronto se mostraron descontentos. La polltica seguida en Tejas por el 

Ministro de Relaciones también era mal vista por los norteamericanos, pues les 

"Becher, llltxlco n don -111n1 .. ..-n J.,,,.n 1132 ur>d 1133, cbdo en Brlgldo M. von 
Mtnlz, 111•x1co •n •l •l¡¡A> XIX vlllo por loa umanN, M•.ico, UNAM, 1982, p. 131. Aunque 
nosotros usarnos lo 9dlclón unlvtl'lbrtll do los Cartead• Becher (V.ti. nota ~).ti lnlductor. Juon 
A. Ortega y Medina, omh lo palobro "19ocrffco" en su versión, Cf. Becher. e-. ..• op. <l., p. 
89. En adelanw lamaromos "•xlnln)oros" a quienes lo eron, salvo a los npol\oles, 
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Impedía (al menos legalmente) colonizar más la zona fronteriza. No cabe duda 

entonces, que estos extranjeros tenían fuertes motivos para estar en contra del 

régimen de Bustamante. 

Santa Arma, por su parte, era considerado como posible candidato a la 

Presidencia para las elecciones de septiembre de 1832, sin embargo, en esas 

elecciones se enltentarfa a un candidato muy ruerte, el general Manuel de Mier 

y Terán, quien "se habla ganado prestigio general en la naciOn y todo buen 

mexicano lo tenla designado en su corazOn para presidente de la Repllblica"." 

Ademas, seglln el periOdlco La Marimba del 11 de mayo de 1832, el propio Santa 

Anna confesO a un amigo que se sublevo principalmente contra Terán. Aunque 

dud4semos de la existencia de dicha declaraclOn, no era un secreto la oposiclOn 

de Santa Arma contra el general que combatiO a su lado contra la expedlclOn de 

Barradas y que podría resultar ser también "Héroe de Tamplco". 

Antv estas clrcumstanclas, los comerciantes extranjeros encontraron al 

hombre que buscaban en Santa Anna. Es muy probable que, como dice 

Bustamante, la conspiración se hubiese llevado a cabo en Manga de Clavo, con 

la participación de algunos extranjeros franceses, Ingleses y aun norteamericanos. 

Don Carlos Maria de Bustamante apunta que en el pronunciamiento de Veracruz: 

han tenido un Influjo •llcaz y hon hecho de c1ient11dol9S 1 S1nla Anne los lvlc•Jcónsules 
lnglff y hnc•• que fuen>n los prime"" en vllorwor ou entr1d1 I• Ve,.cn11) y en ci11111r. 
11°'11'> el mlnllletlo; ..S.ntldoo do que por •I buen gobierno de oque• lduene no hin 
podido Introducir conlrlblndo, como por Tomplco. y porque In perwc:en muy cortoa loo 

"Bustllmonlo, DllflO .•• op. cr., lunn, 9 de Julo de 1832. 



General don Antonio L6pez de S11nt11 Ann11 
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plazos de pagos de derechos que se M han dado" 

Se trató de un convenio entre el general Santa Anna y los comerciantes 

extranjeros. ÉStos apoyaron al general jalapeno para llegar al poder y él les darla 

después libre comercio. Incluso, aunque el gobierno de Bustamante declaro 

cerrado el comercio por Veracruz, de facto el comercio estaba mas abierto que 

nunea, pues al estar el Puerto en manos de los sublevados, Ja medida 

gubernamental era mas bien slmbOllca. Al quedar Veracruz fuera del control del 

Centro, los comerciantes que se enconlraban anr se Ubraron del odioso 

proteccionismo del ministerio de Bustamante. Y no sOlo eso, pues como atlrrna 

Juan Antonio ortega y Medina, los comerciantes en Veracruz no eran sino 

"correspoMales y agentes de las matrices extranjeras radicadas en la capital d9 

Ja federación"", de manera que no fueron únicamente los comerciantes del 

Puerto quienes ganaron con el pronunciamiento, sino también los que estaban el 

Ja Capital, o, mejor dicho, las grandes companras extranjeras en México. El correo 

(y creemos con ortega que el comercio tambifln) no sufrió allwaci6n entre México 

y Veracruz, aunque el gobierno se hubiese empellado en evitarlo." 

De manera que el comercio estaba en su mejor momento bajo santa Arma, 

u.lbld., lunes 9 de enero de 1632. El representante brtinico en M•xico, O"Gonnan, ae 
epreeur6 •retirar de su puesto al vicecónsul ~IH en Venicruz, Joú Wellh. 

"Juen A. Clflege, "Prólogo" a Bechor, CltftU ... op, <l., p. 18. 

14Becher, can. ... op. ~/t., p.113. 
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la prueba es que permlHó el embarco de mé& de cien mll pesos para Londres" 

en vez de usa~os en la campana. Aunque sin duda obtuvo recursos de sus 

aliados extranjeros, se los hizo principalmente de la aduana de Veracruz, la mn 

rica del pars. Para explicamos el triunfo de Santa Anna, no debemos olvidar el 

lugar estratégico que ocupaba. El principal puerto de la República no 8610 le 

proporcionaba el contacto con los extranjeros, sus aliados, sino también le 

permltla hacerse de los recul'lllls aduanares, amén de vlveres y municiones." 

No resulta raro, entonces, que el segundo punto mas importante que 

controlaran los pronunciados hubiese sido otro puerto: Tamplco de Tamaulipas. 

cuando el 20 de marzo de 1832, Esteban Moctezuma se sustrajo de las órdenes 

gubernamentales, dejó lnmedfatamerrte la reglón de las Huastecas, que conocla 

tan bien, y marchó para Tamplco, donde se pronunció a favor de Sarrta Anna. Por 

un tiempo Teran logro controlar a los sublevados, con el apoyo de los cfvicos de 

Zacatecas, Nuevo LeOn y princlpalmerrte, san Luis Potosi, pero los rebeldes 

empezaron a ganar terreno, sin duda por la posición estratégica portefta, que les 

daba las mismas ventajas que a Santa Anna le daba Veraauz, con quien se 

mantenlan en contacto: después del pronunciamiento de la guarnición de 

Tamplco, los hubo en Tuxpan y a lo largo de la costa entre los puertos del Golfo. 

Nuevamente t\Jeron "esos extranjeros a quienes tanta parta se lea a1rlbuye 

"Buslllrnanlt, º-··· op. <l., lunes 16 de .,,.,.. de 1832. 

"AGN, ,.mo de Hoopbl e» JNfJa, lega)o 418, expediente 6, 11. 70 y 71, e_ e» flanwl 
oo MllH y Tnn • tu<., Allmiln, 111 .. moios, 4 de abrl de 1832. 
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en estas revueltas" los que Influyeron en el caso de Tamplco11• PJ Igual que Santa 

Anna, Moctezuma dispuso de los recursos de la aduana para sostener su 

pronunciamiento, amén del apoyo que reciblO de tos extranjeros. Y no s61o se 

1rat6 de apoyo económico, sino de armas y hombres: en una carta que mand6 

Mier y Ter.In a Moctezuma, el 4 de mayo desde la hacienda de Buenavlsta del 

Cojo, lo acuso de usar el buque Am/ra para lransportar extranjeros 

(norteamericanos) para apoyar su pronunciamiento." 

No estaban Inmiscuidos en la guerra cMI tan s61o los Ingleses, franceses 

y norteamericanos, sino que también algunos alemanes tuvieron queveres con 

Antonio López de Santa Arma en este pronunciamiento. Carlos Crtstián Becher, 

el viajero aleman a quien hemo.'I hecho referencia anteriormente, merece, por su 

participación en los hechos y por sus cartas de viajero, un 1ratamlento especial. 

Nació Becher probablemente en la ciudad y puerto hanseatlco de Hamburgo, 

hacia 1786. Ignoramos todo acerca de su ninez y juventud y nos lo encontramos 

ya maduro en 1821. en ese ano se fundaba en la cuenca del Rhin, la Companla 

Renana lndooccldental de Elberfeld, que en alemAn se dice Rheinish-

Westindische Compagnie, cuyo objetivo era comerciar directamente con la 

América espanola recién emancipada, evitando el costoso Intermedio de las 

companras comerciales Inglesas y francesas. Para dirigir este proyecto se 

designó a Becher como subdirector de la empresa, quien, Inmediatamente, puso 

"DAHB, mlcrotlm ci. le S- BUttam.1*, 111lo 8, R.- do JHI-· IOIHlOO, 
c..,_ y noptlllO$ ,,.,.11 -- c,,.,..m•, [llf!, núm. 1. 

"1.8 carlll M 19pro<luc• •n u Matrnt>e, 24 da mayo d• 1832, tomo 1, nam. 20. 
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manos a la obra y empez6 a comerciar con Haltl. El negocio fue tan exitoso, que 

para el ano siguiente se decld16 ocupar un mercado més grande: México. El 31 

de octubre de 1822 sall6 de Alemania un barco cargado de productos para 

comerciar acé. El barco lleg6 a Veracruz el 3 de mayo de 1823 y fue todo un 

éxito. Se abrieron agencias comerciales en ese puerto y en ta Capital y pronto la 

que en un pr1nclplo a61o fuese una firma comercial, empezó a diver&lficar sus 

inversiones y unos anos deapués estaba involucrada en la incipiente indusbia, la 

minarla y, quizé, hasta en la polltica nacional. 

Ante la prosperidad de la Companla se hizo menester que el propio 

aubcfirector viniese al pala. El objetivo de la vl&ita de Becher a México fue, 

ademts de supervisar personalmente los negocios, incrementar y, de ser posible, 

acelerar las ganancias que esperaban los empresarios y accionistas alemanes. 

Asl, Becher desembarc6 en Veracruz el 2 de enero de 1832 (Justo el dla en que 

se pronunciaba la guamlcl6n), viajó a la ciudad do México donde ~.¡ agente de la 

Companra era su propio hijo, y después de una prolongada estancia en el pala, 

dadas las circunstancias, regresó a su patria, saliendo por Veracruz el 4 de abril 

de 1833. Una vez en Alemania, y para jusHftcarse por el t'lllcaso de su mls16n. 

publlc6 las cartas que le hable mandado e su culta y joven esposa. 

Viendo al trasluz de la correspondencia de Becher se pueden descubrir 

algunas cosas sobre su partlcipaciOn en el pronunciamiento de Santa Ann11. No 

cometeremos el error de considerar a este aparentemente Inocente viajero como 

la conditio sine cuan non del biunfo de los pronunciados, pero si como parte del 
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grupo de comerciantes extranjeros que fue contingente Importante en él. Oebldo 

a sus Ideas liberales, Becher apoyó, en forma más o menos abierta, el 

pronunciamiento de la guarnición de Veracruz, por considerarlo liberal y porque 

beneficiaba los Intereses de la companra alemana que representaba. En ta 

mayoría de sus cartas leemos notas a favor de Santa Arma y se nos muestra 

ansioso del trtunfo de tos pronunciados. No creemos mera muestra de amistad 

la visita que hli:o Becher a Santa Arma en la ciudad de Veracruz, ni ta cortesía 

que éste le hizo al proporcionarle "unos cuantos dragones, que nos protegerlan 

hasta Puente Nacional", lugar que limitaba la región controlada por Santa Anna." 

Son muchas las cosas que hacen sospechoso a Becher de participar al 

lado de los pronunciados, no sólo es~ el hecho de que justo el día de su 

desembarco se hubiese pronunciado la guarnición (tal vez se trató de una mera 

coincidencia), y la participaciOn de otros extranjeros apoyando a Santa Anna; 

también debemos tomar en cuenta que al alem<ln te convenía el pronunciamiento 

y estaba en posibllldades de apoyarlo. Becher viajó a Jalapa justo antes de la 

toma de esa plaza por Santa Anna, pera verificar el paso del correo entre 

Veracruz y esa ciudad (y de alll a México) y quizá, no s61o el correo, sino también 

mercancía. No creemos tan lntlmdada la sospecha del Ortega y Medina de que 

Becher trasmltiO Información mllltar a Santa Anna a partir de ese punto.'° 

En resumen, los extranjeros tenfan mucho que ganar apoyando a Santa 

l!IS.Che,, C•rt•s .. op. cit., p. 65 

'ºJu1n A. Ot199• y Medm.. op. Clf., p.19. 
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Anna y podlan hacerlo. A éste Je convenla ese apoyo para poder llegar a la 

Presidencia, de manera que se llego a formar una alianza entre ellos. El apoyo 

que brindaron Jos extranjeros no rue ímlcamente económico, sino también mllftar: 

en Ja batalla de Tolome murió un Inglés" y rue apresado un aleman, Eduardo 

Harket" quienes peleaban a favor de los pronunciados. 

No cabe la menor duda de que un mottvo lmportantrslmo para el 

pronunciamiento de Veracruz, apoyado por los comerciantes del puerto, rue la 

polfUca proteccionista de la AdminlstraclOn Alamán. Parte de esa polfttca de 

protección y fomento a la Industria nacional rue la Instauración del Banco de Avfo, 

que resultó seriamente danado -quizá a propósito, quizá accidentalmente- a rafz 

de la guerra civil de 11132. Con el pronunciamiento se suspendió el transporte de 

Ja maquinaria del Puerto al Interior, de manera que el costoso equipo se 

Inmovilizó en Veracruz y, ademas de sufiir los rigores del clima hQmedo y salino, 

rue saqueado y varias de sus piezas robadas. Lo fnQtiles que resultarlan esas 

piezas para quienes las robaron, nos sugler11 que su objetivo prlf!clpal era 

Inutilizar la maquinaria, aunque no podemos descartar que tal vez fueron meros 

actos de vandalismo. Algunos utensilios que podlan servir fueron usados con 

llnes billcos, por ejemplo, los carros lleteros se emplearon para transportar armas 

y tropas. Empero, lo que mAs sull10 Ja guerra no fue la maqulnar1a, sino los 

mismos fondos del Banco, pues tanto en Veracruz como en Tamplco llJeron 

"Bual81111nte, Dlflllo ... op. ci., vlemH 9 do moyo do 1832. 

"Secher, cori.o ... op. el., p. 92. 
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aaqueados por los pronunciados. En este Oltlmo Jugar perdlO el Banco sesenta 

mil pesos que esteban destinados al pago de maqulnarla.23 

Es mas, era bien sabido que los extranjeros que apoyan el 

pronunciamiento, "maldicen el Banco de Avlo", porque quieren que "todo nos 

venga de Europa"." 

También Jos espanoles -beneficiados por el Régimen y que se pusieron a 

su favor- sufrieron con la guerra civil. Una de las primeras medidas que tomarían 

Jos pronunciados rue expulsar a los espanoles habidos en Jos puntos que 

controlaban, primero en Veracruz y después en Tamplco25
• Lo mismo harra 

GOmez Pedraza al llegar a ra Presidencia, aderitas de elegir a unos ministros tan 

radicares como GOmez Farfas en Hacienda y Bernardo Gonzalez Angulo en 

Relaciones, quien, por cierto, glrO una circular a los conventos pidiendo Ja relaclOn 

de sus bienes, capitales, réditos y gastos, el 20 de febrero de 1833. Esta medida 

anticipaba el primer Intento de reformas que Valentln GOmez Farras y el doctor 

Mora tratarlan de llevar a cabo ese ano. Ellos mismos tuvieron una gran 

Importancia en 

"RobertA. Polllah, E/Banco deAvlo de lllx/co, México, FCE, 1988, pp. 113 y 114. 

"L• llattnbll, 9 d• m.rzo d• 1832, lomo 1, nQm. 4. 

"DAHB, mlcrollm de i. s- Bua-. rolo 9, Esleb•n Moc1ezum., Expula/ón de 
Npe/lolN, M6xlco, lmp,..nlll de•• Escoi.r•os •cargo d•I C. Agustln Gulol, 1832, p. 1. 



El triunfo de los pronunciados, 

prlnclpalmente por la Intervención mllltar de Zacatecaa y ofroa Estados a favor ele 

Santa Anna. 

La participación de estos liberales al lado de los pronuncladoa ae dio a 

partir de la muerte de Manuel de Mier y Teran y en parte debido a 6sta. Santa 

Anna desde el Inicio de la guerra civil, deseaba la participación a su faVor de 

Zacatecas. El hecho de acusar al ministerio de Bustamante de "tolerador del 

centralismo" en el Plan de VeractUZ de enero", iba encaminado a provocar la 

reacción de los Estados mas federalistas y defensores de su autonomía y 

libertades estatales, y el prlnclpal era precisamente, el gobernado por don 

Francisco García Salinas. 

El general Santa Anna habla mantenido corr88pondencla con el 

gobernador zacatecano, en la que le pedía su participación y le exponía los 

motivos por los que esperaba aceptase su lnvtlaciOn. El propio Santa Arma, jamas 

se lanzarla a acaudillar una guerra civil, a mano¡; que hubiese "ataqun lnfericlOs 

a la libertad y al sistema (federal]" y esperaba que por esas mismas monas In 

poderosas milicias cMcas zacatecanas lo apoyasen". Francisco García no 

respondió a estos llamados, él tenla sus esperanzas en que Tentn, su candidato, 

una vez en la Presidencia se comportase como un defensor de In libertades 

"CGG, rolo 148, /l~h/ro de FNICllCO G91<i•, c-de~~ des_ 11,,,,.. 
Freneltsco a~i.. Verwcn.111 28 de n.rzo de 1832. 
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estatales. 

Tras la muerte de Terén la sltuaclOn cambio. Las cartas de Santa Arma 

flJeron bien recibidas por García, y Valentln GOmez Farras se puso en contacto 

con Moctezuma, Manuel Gómez Pedraza y el propio Antonio LOpez de Santa 

Anna29
• Ademas, el Congreso de Zacatecas, el 1 O de julio (siete dfas después de 

muerto Ter.In), decreto que, en vista de la lnconstituclonalidad del vlcepresldente 

Bustamante, se reconocía a Gómez Pedraza como legitimo Presidente, que se 

revisasen las elecciones de" 1828 y se le autorizaba al gobernador a armar hasta 

seis mil cívicos para sostener la decisión legislativa"". Decisión un tanto tardía si 

consideramos que Guerrero despojo a Pedraza de la Presidencia desde 1828 y 

que Bustamante ejercía el encargo del Poder Ejecutivo "ilegltimamente" desde 

enero de 1830. Pero este "reestablecer la legalidad" con el retomo de Manuel 

GOmez Pedraza se convirtió en el pretexto ansiado por don Antonio LOpez de 

Santa Anna. 

Antes del decreto de la legislatura zacatecana, únicamente hablan pedido 

el retomo de Pedreza, et :icnador Demetrlo del Ciiiltlllo en febrero, para "calmar 

la revoluclOn de Santa Anna"30 , y el pronunciado Ignacio lnclén, en Lerma de 

Toluca, aunque era sabido que se trataba de un movimiento completamente 

"Elll1 c.rflls .. oncuencnon on 11 DAHB, mlclolm de lo s.,,. vai.ndn G&Mz Fetfu, 
rolo 1, ""'°· 1unque .. puodon dlsllngulr 1lguno1 dolos, lo moyorfo son hglblls. 

"DAHB. mlcrolllm de la S.,,. Bu.tamanlo, rolo 9, /D«n>fO" <*11 Congreao <*11 Ea,_ '*' 
Zac11KN/, lsio]. FlnN y locho: F,.nclsco Gorclo, Monuol G. Coslo, 10 do julio do 1832. 

30Bustamante. D-··· op. el., m"n:oleo 15 de febrero de 1832. 
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dlatlnto 111 de Santll'Anna y que, si trtunfllban, se enfrentarlan tarde o temprano". 

Como se nota, los objetivos de estas dos propuestas -que no prosperaron- eran 

muy distintos a los del decreto zacatecano. Mientras que el senador oaxaqueno 

queña el regreso de Pedraza para hacerle frente a Santa Arma, la legislatura 

zacatecana lo querla para reestablecer la legalidad. En cuanto al movimiento de 

lnclan, ya hemos visto que era distinto al de Santa Anna, mientras que los 

zacatecanos si estaban con él. 

La originalidad de la legislatura zacatecana era el reestablecimlento de la 

legalidad. Santa Arma tomo este argumento para la reforma del Plan de Veracruz 

el 5 de julio, aunque los ministros hablan renunciado desde el 18 de mayo. 

El porqué Santa Anna tardo tanto en reformar su Plan, se explica si 

consideramos que la idea del reestablecimiento de la legalidad se la dio GOmaz 

Farlas hasta después de la muerta de Tarfln. De hacho, la primera carta que la 

llegó a Pedraza en su destierro, donde se le pedla que regresase al pals para 

hacerse cargo de la Primera Magistratura, fue de Zacatecas, hacha ocho dlas 

después de la muerte del general Mler y Ten\n. En esa carta se le decle e 

Manuel GOmez Pedraza que en su regreso y el reestableclmlento de la legalidad 

"esb\ clft"eda la paz, la libertad y la felicidad de la patrta.:n. En la misma carta, 

Garcla le recordaba que en 1828 Zacatecas fUe uno de los Estados que le dio su 

31 El Sol, 28 de abri de 1832, ol\o 3, n~m. 992. 

32"certa da Francisco Garct. • Manuel Gdmez Pedraza•, Zacat.ocas, 11 de ;uio de 1832, en 
CGO, Docum.- ,.lll/VOI a/ llmamltnto llflc/'tO a/ ,,.,,.,., G. PMJnZa y au regtao a lt 
Rllf1(JHc• AleJtana, Voracruz, lmp19nta do F. Mondorte, 1832, p. 17. 
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voto para la Presidencia. 

Pedraza reclblrla, en Pennsllvanla, mAs correspondencia, dirigida desde 

Zacatecas y Veracruz, en la que se le explicaba la deterrnlnacl6n de los 

pronunciados de sostener el segundo Plan de Veracruz, pues 

con arreglo a ..... Conatituci6n desconocen la autoridad del general Bustamanle, como 
vicepraaidente que u h8 tiu•do de la Rap6blica, y que aólo se reconocen\ como 
praaldenta conatlluclonel o V. E.11 

En resumen, los m6vlles de los pronunciados fueron los siguientes: por un 

lado, Santa Arma deseaba llegar a la Presidencia contra el candidato que mas 

posibilidades tenla de ganar en las elecciones de 1832: Manuel de Mler y Taran. 

Los comerciantes extranjeros radicados en el pals, por su parte, no toleraban la 

polltica proteccionista, espaft6ftla y clerlcal del Ministerio, pues perjudicaba sus 

Intereses comerciales. De esta manera se estableciO una especie de pacto, una 

alianza circunstancial entre Santa Anna y ellos: éstos le brindaron ayuda y el 

general jalapeno les dio, a su vez, el anhelado libre comercio, desde el principio 

miemo de su pronunciamiento. 

Tras la muerte de Taran, los hombres que lo apoyaban faVorecleron 

militarmente a Santa Arma y le dieron un nuevo objetivo a su pronunciamiento: 

reestablecer la legalidad, llamando a la Presidencia al general Pedraza. A Santa 

Anna le convenla este apoyo y acepto la propuesta de llamar al desterrado 

33"Cllrto da Clrioco Vllzquez •Manuel Gclmez Pad1112a", Varocruz, 13 da agoolo da 1832, an 
lbld., pp. 23 y 24. 
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G6mez Pedraza, pues au periodo terminaba en marzo de 1833. Fue la otra 

allanza propiciada por las circunstancias, la de los llbemles encabezados por 

G6mez Ferias y Garcla saunas con los pronunciados. El resultado de esta allanza 

ti.le que, en las proxlmas elecciones, quedasen electos Santa Arma y G6mez 

Farras como presidente y vlcepresldente respectivamente. Este fue el primer paso 

que dieron los promotores del Intento de reformas llberales de 1833, debido a la 

muerte de su candidato. 
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Terjn .... ,. un hombl9 de 11 prime,. dlsllncl6n 
por 11 regullrldad de su conduc:lll, por sus 1911clonea ooclllH, 

por 11 delcadez• de sus mana,.• 
y halla por 11 belon de IU flllco 

2 "UN ESPAÑOL REBELADO" 

Jos6 Maria Lulo Mona 
11.vllla Polllca 

Cuando sus subalternos fueron a buscarlo aquella manana del 3 de julio de 1832, 

lo encontraron muerto en la plaza de Padilla. La noticia se clfundlO rap1damente, 

de Padilla a San Luis Potosi, y de alll a Zacatecas y a la ciudad de M6xlco. No 

era el primer muerto célebre de aquella pequetla poblaclOn tamaullpeca: tiempo 

airas, en 1824, un Ilustre exiliado regresaba a su pals, Ignorante de que el 

Congreso le habla decretado pena de muerte si volvla a pisar el Territorio 

Nacional, sin Importar que él, Agustfn de lturblde, fuese quien puso fin a la 

domlnaclOn espanola en la América del SeptentrlOn. El Ubertador fue reconocido 

por su forma de montar y Felipe de la Garza, comandante de la guarnición 

federal, se encargo de cumplir la Irrevocable sentencia del Congreso. Ocho altos 

después morra también, en aquel mismo lugar, don Manuel de Mler y Temr, 

comandante general de los Estados Internos ele Oriente, con jurlsdlcclOn en 11111 

guarniciones federales que habla en San Luis Potosi, Tamaullpas, Nuevo León 

y Coahulla y Tejas, atravesado por una espada. 



General don Manuel de Mlcr y Tcr#m 
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Por la época en que fue l\Jsllado llurblda, Mler y Terén fungía como 

ministro de Guerra y Marina, cargo que tenra desde el 12 de marzo de 1923. su 

residencia se encontraba a unos cuantos pasos del Palacio Nacional y de la 

Plaza de Armas, en la calle de Rejas de Balvanera, nllmero tres'. Era amigo del 

ministro de Relaciones, don Lucas Alamán, con quien tendría una estrecha 

relaclOn hasta su muerte. Al empezar el ano de 1924, contrajo nupcias con dona 

Marra Josefa Velasco de Teruel' y, en febrero, cumpllO treinta y cinco anos de 

edad. El Muro del Ministro de la Guerra parecía Insuperable. 

Al Igual que Alamán, Terán pertenecía al viejo grupo de la aristocracia 

criolla novohlspana, habla estudiado también en el Colegio de Minería y sus 

opiniones políticas no distaban mucho de las del Ministro de Relaciones. Al Igual 

que él, y que todo aquel ministerio, se manifestó complacido por la muerte de 

quien alguna vez l\Je Emperador de México, asl que envio una misiva a Felipe de 

la Garza, donde le comunicaba que 

(He 1k!o)gronde (eQ:crvlcio q\IQ V. S. ha lwM:ho a la nación, prnaMlnda de un1 g....,. 
clvl por un sólo acto declolvo, por lo cu.I he meMklo i. g,.tlud de lodo9 loa potrlolil1 

'MMyT, f. 10. La cale d• R•Jn de llatvonero (dospU4is do Copuchlnaa) ff la eclUlll 
Avenido Ven\ISllano C1rranr1. 1.11 caH que ocupob1 Mlor y Terjn lleno hoy el ntlmero 86 y ffd 
ocupod1 por una caN de telas "Bayón". Según consi. en un1 pi.ca que hey an lo fllch1da, el 
edificio fue romodelado en 1906. 

2Conllll en au ••pedienle per.onol IMMyT, f. 9) el liguiente certillcodo 1T111frimonilll: 
C.rllflco y 11" nec-rlc> Juro, que p-edlondo lodos los dllgenclo• nec-rlu. prvcedl 
•dar las manos y bendlclonH nupclolos al diez de enero de mi ochoclonloS velntlquatro, 
en lo lgloslo del Convento de Capuchinas de nuewa Sello,. de Guadaiup., •I Sr. O". 
Manuel de Mlor y Tenln. con D'. Mario Josefa Valuco, llendo lffllGot anlr9 otros, O". 
Antonio Tenin y O". Juan de Mlor y T•"n. Y poro qu• consll lo ftrmo en .... leo • loa 
doce dlas d•I mes d• anero do mY ochoclonlOI volntlquatn>. 

Dr. Volortono Mauñno. 
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rnaxk:•nos' 

Como vemos, no era la muerte de lturblde lo que Terén fellcltaba, sino el 

hecho que evitarla la guerra civil, pues estaba consciente de que con el regreso 

de llurblde se abrla la poslbllldad de que sus partidarios, alln existentes, 

fomentasen la lnestabllldad política. Desde aquel tiempo, cuando apenas se 

estaba constituyendo el pals, el norte de Terán era mantener el orden, y todo lo 

que hacia iba encaminado hacia ese objetivo. Durante los primeros movimientos 

antlespanoles que encabezó Lobato en 1824, Terén fue fiel al gobierno e, Incluso, 

cuando la gavilla de Vicente G6mez hacia estragos entre Puebla y Cuemavaca, 

con el pretex1o de destituir a los espanoles de sus puestos pllblicos, Mier y Teran 

expresó a Lucas Afaman una oplnlOn bastante curiosa si consideramos que venia 

de un anHguo Insurgente, pues Terán 

Se lenaba de terror cuando consideraba que podfamoa votver a .. •lroz anarqula de be 
lnaurganlaa, llin que exiatieae 111 mano fuerte del gobierno esp11ftol que ejerciendo con 
fimaza IB autoridad, pudo aolll &brar 11 la nación da la ruina cierta en qua iba a 
proclpla1118' 

Fue la relación que tenla con Afaman la que motivó opiniones como 68ta, 

o quizá el haber vivido la prolongada guerra por la Independencia. Recordemos 

que no sólo Terán tenla opiniones asl: Nicolás Bravo, por ejemplo, fue 

considerado como •conservador" y también fue viejo Insurgente. Asl, desde los 

3rc-rta d• M•nuel de Mier y Ter6n • Fe&. de la 0.rz•j, en JoM Man. Boc•negra, 
lrlemorlu pora la - de Mlxlco _,,.,_nte, M•xlco, FCE, lntlluto Cutural Htllnlco, 
In.- N1clon1I de Estudios Históricos de la Revolución Moxlc1n1, 1987, tomo 11, p. 277. 

•lucaa Alllrmlin, op. el., tomo U, p. 5412. 
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primeros anos de vida Independiente de nuestro pals, Mler y Terén se mostró 

como un hombre tranquilo y 

Amante del orden 

y durante algunos anos se Je consideró conservador, centralista y escocés'. 

Dados sus conocimientos militares, educación y su participación en la 

guerra de Independencia -iln la lejana época de Morelos-, Mler y Terán participó 

en la vida nacional desde que ésta empezó. Cuando el Plan de Iguala y Ja 

declaración de Independencia se conocieron en los conftnes del naciente Imperio 

Mexicano, las provincias centroamericanas decidieron unir su destino y sus poco 

mh de quinientos mil kllOmetros cuadrados al destino del Imperio y sus mas de 

cuatro mlllones de kilómetros cuadrados. Al llegar la noticia a Ja Capital Imperial, 

lturblde, general en jefe del ejército trlgarante, decidió enviar a un comandante 

militar para supervisar la organización de las nuevas provincias y palpar Ja 

situación polftica de aquellos lares. El elegido fue Manuel de Miar y Te~n. quien 

llego a Centroamérica el 19 de octubre de 11121 e lnmedla1amente realizó un 

Informe sobre el estado que Imperaba por ana.• 

La situación de Centroamérica era bastante Inestable: Gual!emala tenla 

problemas con la provincia de las Chiapas, pues ésta estaba completamente 

'stanloy c. Green, The lfsxl:an Rspublc: The Fhl D«:- 1823-1832, PlltabLWJ!h, Unlv•raly 
of ~urgh p,. .. , 1987, p. 33. 

60hlnd Morton, op. el., p. 28. 
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decidida a anexanie a México, mientras que en las otras provincias aOn se 

discutía cual serla la alternativa més adecuada: la Independencia o la anexión. 

En este problema, Ter.in apoyó a Chiapas en todos los sentidos frente a 

Guatemala. Su labor en aquella reglón file Importante para que esa provincia se 

Incorporase al Imperio y quedase después unida, como Estado, a la República 

Federal, tanto que Mler y Ter.in fue electo representante al Congreso 

Constituyente por Chiapas y hasta un pequeno poblado cerca de Tuxtla, la 

capital, lleva su nombre. Ante la situación tan problematica, Ter.in pidió mas 

tropas a la ciudad de México, y le fueron enviadas con el general Vicente Fillsola. 

Poco después Manuel de Mier y Teran viajó a la Capital, a donde llegó junto con 

sus colegas diputados en abril de 1822 y ocupó su lugar en el Congreso el dla 

11 de aquel mes.' 

Se sucedieron entonces, répldamente, una serle de acontecimientos 

Importantes para el pals. lturblde renunció a la presidencia de la ~egencla y a su 

grado de generallsimo en una maniobra polrtica que wrmlnarla llevéndolo al trono 

Imperial. El ejército y las masas, entre quienes gozaba de gran popularidad, lo 

aclamaron emperador y, ante la presión, el Congreso cedió: en mayo de 1822 file 

coronado lturblde con el nombre de Agustrn l. En agosto, el Emperador se enteró 

de una conspiración en su contra, promovida por un grupo de diputados 

francmasones escoceses, y el 31 de octubre flleron encarcelados muchos 

7tbld., p. 28; "Elogio hillllrlco dol general D. Manuel do Mior y T•"n", L• Ma1*nbe, 13 da julio 
da 1832, iomo 1, nOm. 28, p. 281. 



diputados Involucrados, entre ellos estaba SeNando Teresa de Mler, quien 

acababa de llegar de Nueva Orleans y se manifestaba able~mente como un 

republicano. En Jugar del Congreso se formó una Junta Nacional Instituyente, 

compuesta por llurbldistas. Sin embargo, todas estas medidas de llurblde habrlan 

de serle contraproducentes. 

·reran no rue uno de los perseguidos del disuelto Congreso, pues, siempre 

amigo del orden, se mantuvo fiel al Emperador. Cuando Antonio LOpez de Santa 

Arma se pronunció contra Agustln 1, hubo Inestabilidad en la mayorla de las 

ciudades del pals. En Ja ciudad de México, un grupo de 16peros se sublevó contra 

aquel a quien, unos meses antes, hablan proclamado emperador. Las tropas 

leales se enfr6ntaron en un tiroteo contra estos /6peros y rue Manuel de Miar y 

Teran quien logró calmar los anlmos y controlar a Jos sublevados.' 

Con el triunfo de los pronunciados de Casa Mata, Jturblde reinstaló el 

Congreso, pero ya era demasiado tarde, as! que abdicó y sallo del pals en marzo 

de 1823. La primera medida del Congreso fue declarar nulo el Imperio, proclamar 

la Repllbllca y poner fuera de la ley a Jturblde. Varias provincias se aepararon y 

declararonse Estados Soberanos, de manera que el Congreso tuvo que hacer 

ft'ente a Ja atomlzacl6n del territorio: Ja respuesta rue la federación.• 

El Congreso perdió su carécter de constituyente y se autonombró 

8Carlos Marta de Buslllm11nte, Conft!mc& del C- Hlslórlco. Hlsloflo del em~ 
Agusdn de tturlllde y H-.tnlonlo de lo ,.,,.-,WCe popullr -· M•xtco, FCE, lnsllulo 
CullUnil Hol6nlco, 1985, tomo VI, p. 123. 

9Sobra el federalismo en México Vli Nettia L .. Banaon, L• dit>Ufac& pmvlnclal Y el 
-mo mexl=eno, Mhlco, El Co~lo do M•xtco, 19615, 237 pp. 
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convocante, por lo que, cuando se disolvió, se establecl6 el segundo Congreso 

Constituyente, el cual otorgarla a México la Constitución Federal de 1824, una 

Carta con disposiciones antagónicas, pues mientras decretaba la igualdad y la 

libertad, garantizaba los fueros ecleslastico y militar, ademas que declaraba a la 

Católica como religión única sin tolerancia de otras. Aquella generación trató, por 

medio de la Constitución, de proyectar una forma de ser para el pals, tratando en 

ese momento de conciliar los intereses de la minoría dirigente y de los grupos 

poderosos de los Estados. Ese ser, como afirma Edmundo O'Gorman, fue 

progresista y moderno, y para lograrlo se recurrió a las dos distintas Ideologías 

que comenzaban a perfilarse: la liberal y la conservadora." 

El Poder Ejecutivo, después de lturblde, recayó en un triunvirato. El 

ministerio durante esa época estaba formado por AJaman en Relaciones, Pablo 

de la Uave en Justicia, Francisco Arrlllaga en Hacienda y Manuel de Mler y Teran 

en Guerra y Marina. Sin embargo, en cuanto el primer Presidente, Guadalupe 

Victoria, asumió su puesto, estos hombres fueron removidos. 

Las relaciones de Teran con Victoria nunca 1\Jeron muy buenas. Va desde 

los tiempos de la guerra de Independencia hablan tenido problemas. Manuel de 

Mler y Terén era apenas un mozo de veintitrés anos cuando, con la ayuda de su 

amigo de la nlnez, Mariano Matamoros, se puso al mando de la arttllerta que 

debla unirse al general Morelos en su campana contra oaxaca, a nnales de 1812. 

100'Gorman, Méxko: e/trauma de 5U hlatorla, México, UNAM, 1974, p. 25; Luía Al>erto de la 
Gtlrn, op. Clt, p. 26, 
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La experiencia Insurgente de Terén se reducra a haber estado unos mases 

bajo el mando de Ignacio LOpez RayOn, fundiendo arttllerra, dados sus 

conocimientos mateméticos aplicados a la ballstica. En Tehuacén, ya junto a las 

tropas de Morelos, Teran slgulO fundiendo artillería, era el encargado de cuidar 

los canones y el parque, y ayudaba a organizar a los reclutas. 

Morelos le encargO el mando de la artillerfa de vanguardia y con ella logrO 

vencer a la guamlclOn realista del fortrn de la Soledad, a la entrada de Oaxaca. 

El fortln estaba separado de la Ciudad por un foso y tenla un puente que lo unla 

con la calle del Marquesado. Entre la algarabla prodUclda por el trlunfO, el 

Insurgente Félix Feméndez (mas tarde llamado Guadalupe Victoria) &e arrojo al 

foso y trato de cruzarlo a nado, pero habla mas fango que agua en el foso y lo 

(mico que conslgulO fue patalear en el lodo. La Imagen deblO &er muy graciosa, 

pues Tertm en vez de ayudarlo prorrumplO en carcajadas." 

En 1814, Teran fue a Tehuacán, donde quedo bajo el mando de Juan 

Nepomuceno RO&élns, con quien fOrtificO el Cerro Colorado y derroto a los 

realistas de Samanlego. Rosélns trataba de ser el jefe de la Insurgencia en todos 

los alrededores de Tehuacén, por lo que pronto empezO a tener problemas con 

otros jefes Insurgentes de la reglOn. rncluslve, algunos de sus hombres lo 

abandonaron y se fueron con Victoria. Rosélns, Irritado, mandó quemar el pueblo 

de San Andrés, que estaba bajo el control de Victoria y tuvieron una serle de 

dlftcultades que culminaron en la feroz batalla del canon de Jamapa, donde las 

11Ala"""· op. el., tomo 111, p. 212. 
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l\Jarzaa da Rosélns contra las da Victoria estaban encabezadas por TerAn, quien 

en esa ocaslOn sufrlO una derrota.12 

Un choque milis entre Terén y Victoria se dio en enero de 1816, cuando 

llego a Tehuaciln el aventurero norteamerlcano Vllilllam Davls Roblnson, que 

ofrecla a Mier y Terán tres mil fusiles. Las armas fueron desembarcadas hasta 

la desembocadura del rfo Coatzacoalcos, pues Guadalupe Vlctorla no las dejo 

desembarcar en Boquilla de Piedra, a menos que pagasen un porcentaje." En 

julio partió Teran con Roblnson por las armas a Coatzacoalcos en una expedición 

desastroza que costó mucho a los Insurgentes. Teriln regresó sln armas a 

Tehuacan y con su ejército maltrecho y desanimado." 

Por todo esto, cuando Vlctorla llegó a la Presidencia, fUe obvia la 

destitución de Teran del ministerio de Guerra. Se pretendla enviarlo como 

representante mexicano a Inglaterra, pero el Senado le negó ese encargo. Parece 

que en la decisión de los senadores lnftuyO una serle de ataques que hicieron a 

Teran, entre otros, José Maria Alpuche, a la sazón fundador de la masonerla 

yorqulna en México, y el propio Juan Nepomuceno RosAlns. Alpuche lo acusaba 

de gastar més de lo asignado en el Ejército, ademils de violar la Inmunidad de 

t2CL, Manuel da Miar y Tertn, Manlle.afaclón del ciudadano ... al púbico, Jalapa, Imprenta del 
Goblomo, 1826, pp. 1-13. O.spuh T•r6n arrestó a Ros41ns por01tos actos y lo envió alCOngroso 
d• AnAhuoc pera Juzgarlo • .Asl, se quedó TorAn como único Jolo do los lnsurgonlH on TohuocAn. 

13Alom6n, op. <#.lomo rv, p. 429; "Elogio ... •, p. 290. 

14
PRra conocer la otapa insurgente de Ten\n, vid. Ana Flaachner Roaenberg, o. Manuel de 

Mlor y Tetú dut.ni. 11 Revolucll>n de lndo¡»lldencll, M6xlco, lesll ln6dllo pare obtonor le 
llconclotura •n Historie, UNAM..fecubd do FlfosOne y Letras, 1964, 148 pp. 
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él, como senador, pues Jo habla mandado arrestar justo antes de que Victoria 

filase Presidente." Tiempo atras, Rosélns habla publlcado una Relación histórica 

de lo aconlttcldo al licenciado Rosé/ns como Insurgente", en la que acusaba a 

Teran de varias derrotas. Ante la defensa de éste, Roslllns publlcO un panfleto 

titulado Pasaporte para Londres al ciudadano Tttrlm", con nuevos ataques. 

Manuel de Mler y Teran, en respuesta, escrfblO una larga defensa, la Sttgunda 

manifestación dttl ciudadano Manuel de Mlttr y Tttrén al póbllco", obra de gran 

Importancia, pue!I se trata de una autobiografla, especiaJm1mte atil para 

comprender su actividad como Insurgente. 

l!!I presidente Victoria, deseando mantener a Mler y Teran lejos de la 

ciudad de México, lo comisionó con varios encargos en el Interior, lo mandó a 

explorar la costa de Veracruz y a establecer fortificaciones, trabajos que reallzó 

muy bien. Poco después Mler y Teran regresó a México para hacerse cargo de 

la recl6n fundada Escuela de Artillerla de la Ciudad. 1!:1 ya habla ensenado anm 

los oficios militares cuando fundo, siendo dueno Indiscutible de Tehuac.1n, 

escuelas similares en 1815, de manera que ser director de la nueva Escuela no 

lo Incomodaba y le permllla poner en practica y ensenar sus conocimientos de 

15CL, Alpucho, Acuooc/6n crtm!NI contn1 •I mlnt.tro Tmn, IM6xlco], lmpr•nll do D. M•riano 
Onllv•ros, 1826, 4 pp. s. n. Ton!n ,.spondlO 1osll111quo con sus DNc•rpoa cil/-ro/T_,.,, 
a lo acuuc/ón di un ••-· M•xlco, lmp,.nta 1 cargo da Martln RIY1111, 1826, 8 pp., quo 
llmbl6n so oncuonlnl on 11 CL. Por desgracio Ignoramos los pormonorn do Hlos hechos. 

16CL, Puebla, Imprenta Nacional, 1823, 21 pp. 

17Cl, IMéxico], Oficina do D. Mariano Onliveros, 11825), 24 pp. 

18CL, M6xK::o, Imprenta 11 cargo de M11rttn Rivera, 1825, 127 pp. 
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arl!llerla y ballallca. Permaneció al frente de la Eacuela hasta aopllembro de 

1827.19 

Los problemas de Mler y Teran con Guadalupe Victoria y los yorqulnos 

seguirían hasta que el general Anastasio Bustamante, vicepresidente en encargo 

del Poder Ejecutivo, lo nombró comandante general de los Estados Internos de 

Oriente y lo ratlftc6 en su grado de General de División de Ja RepObllca en 183<>2". 

En el ministerio de Bustamante estaban viejos amigos de Teran, especialmente 

Afaman y José Antonio Facio, quien rue su condlsclpulo en el Colegio de Minerla. 

No cabe duda de la simpaUa de Teran por el grupo que se hizo del poder 

en 1830 tra& el pronunciamiento del ejército de rB!lerva un ano antes, y no ocultó 

su entusiasmo cuando Bustamante trlunfO sobre los yorqulnos: 

Ealamo. loca& de contenloa - ucri>la • Alamán deade Tamplca- por el 6xilo de lo 
ravoluclcln en lo Copillil, parque ea necesario conocer. no ae ha dedo paaa m61 bien 
concertado en toda• nuostraa conmociones, después de la lndepandencilu 

Anastasia Bustamante se habla sublevado contra el presidente Vicente 

Guerrero a finalea de 1829 con el ejército de reserva acantonado en Jalapa. este 

ejército habla sido destinado a combatir a los espanolea que intentaron 

reconquistar el pals, bajo el mando del brigadier Isidro Barradas. Sin embargo, 

no fue necesario que combatiese a loa espalloles, pues en cuanto éstos 

19Mollon, op. el., p. 39. 

20MMyT, f. 12. 

21CGG, ro!lo 1'6, Aroh/Vo Francisco 0110la, Carla de Man""' da MIM y Tenln a Luou A-. Tampk:o, Tamaullpas, 2 da onero da 1830. 
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desembarcaron en Cabo Rojo, Veracruz, fueron atacados por Antonio LOpez de 

Santa Anna y Manuel de Mler y Terán. Este lllttmo, bajo las Ordenes del general 

Ce la Garza, con quien ft>rtilicO AJtamfra, e hizo anr frente a los Iberos. Terán 

pudo resistir varios días los ataques de ros peninsulares, aunque una mala 

estrategia de Ce la Garza entrego AJtamira a los espanoles". Entre tanto, Santa 

Anna atacaba Tamplco, obligando al brigadier hispano su regreso al Puerto. 

Los espanoles llJeron sitiados en aquella ciudad y pronto, sin víveres ni 

cornunlcaclOn, se rindieron. El 11 de septiembre de 1829 se firmO la capltulacl6n 

en la que los hispanos se comprometían a no volver a tomar las armas contra la 

nacl6n mexlcana23. Santa Anna y Ter.In llJeron ascendidos al grado de Generales 

de ClvlslOn y a éste se le encomend6 la ft>rtificaclOn de la zona y perrnanecl6 en 

Tamplco, desde donde dirigirla tiempo después, la Comandancia General de los 

Estados Internos de Oriente. 

!!:n aquellaa reglones se entero de los problemas que asolaban a esos 

Estado&, en especial al de Coahuila y 

Tejas 

con la colonlzaclOn norteamericana. Se ldentinco tanto con los problemas 

regionales que desde esos momentos ya nadie podla acusarlo de centralista. 

21
CL, Carlos Marta de Bustamante, Memorias pera• hlatorle de .41 t?vaa~n espe/fola sobre 

la co.sta e» T•mplco e» T•m.u.Jpa, M6xlco, lmp~nte del C. Alejandro Voldú, 1831, p. e. 

23/bld., pp. 19 y 20. 
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También pudo cultivar algunas ciencias naturales, taJea como la "historia 

natural y la astronomla, ciencias que practicaba todo el tiempo que tenla Ubre'ª'. 

Ce hecho, desde que salló de la ciudad da México, el 10 de noviembre de 1827, 

dlrtgfendo la Comisión de Limites que se dirigía a Tejas, empezó a practicar sus 

actividades clantmcas, pues al salir da Ja Capital Je pareció una buena forma da 

alejarse de las Intrigas polfticas que tanto detestaba y dedicarse completamente 

a la ciencia en al campo." 

Ca Ja Capital, la Comisión fue a Cuautittán, pasó Querétaro, Guanajuato, 

San Luis Potosi, Saltillo y para el 7 de enero de 1828, ya habla llegado a 

Monterrey. Durante el trayecto se Iban haciendo todo tipo de observaciones sobre 

la ftora y la fauna, asl como mediciones barométricas y atmosféricas. El 1 de 

febrero pasaron por Laredo y continuaron a Béjar, a donde llegaron un mes 

después. En Tajas, los miembros da la Comisión hicieron varias expediciones 

hacia los puntos fronterizos, Incluso a regiones tan alejadas como Nacogdochas. 

Finalmente, el 14 da diciembre da 1828, en el rlo Brazos da Santiago, se decidió 

el regreso al Interior y llegaron a Tamaullpas en 1829, justo a tiempo para que 

Terén combatiese a los espanoles de Barradas." 

24 J•an Louia Ber1andier, Joumey to M'xA:o, Durlng the Yosr.r 1820 to 1831/, Austin, The Texes 
Hillorlc1I AssoclotJon, The C.nter for Studles In Texes Hlslory, Th1 Unlversly o!Teus at Austln, 
1980, p. 462. 

26Manuel Pllyno, Ba:Jque}o htsfóllco ele m genera'9s Nurblde y Tsrén, Méxk:o, lgnacto 
Cumplido, 18-43, pp. 29 y 30. 

26Loa pormenores del viaja en J. L. BertancUer y Rafael Chaval, Diario de vlltge de Al Coml&Jón 
de Um .. 1 qu. puao •I gobierno de le R1pllb/lc1 beJo le dhcclón del Exmo. Sr. Genere/ de d1V1'/6n 
D. M•nwl d9 M•r y T•1'n. Lo ·~~rlb•ron por 4U orden lo4 lnd/Vlc/U06 de la mJ&m• Comisión Juan 
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Fue, como ya hemos Indicado, en este viaje cuando Manuel de Mler y 

Terán se empezó a preocupar por los problemas de Tejas. Durante su estancia 

en aquella provincia como Jefe de la Comisión de Limites, se relacionó con el 

empresano Stephen Fuller Auslin, a quien habla conocido en 1822 en la ciudad 

de México, cuando éste habla Ido a que se fe reconociesen los permisos de 

colonización que habla obtenido su padre, Molses, de las autoncred~:; ;)~.p;inolas. 

En ¡¡quollos días del Imperio, Teran participó en un proyecto de ley sobre 

colonización en Tejas, donde ya se mostraba la preocupación de algunos 

mexicanos por la falta de población en aquella rica provincia, y también el deseo 

de lucro de algunos empresarios". Manuel también se habla iniciado, junto con 

Stephen Austln, en la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, lo cual nos 

hace pensar que las relaciones entre los dos no eran tan malas. Sin embargo, 

seis anos después, cuando se encontraron nuevamente en Tejas, la situación 

serla harto distinta: Austin se mostraba lnteresadlsmo en la polftica nacional, 

mientras que Terán se dedicaba a sus trabajos científicos, desconfiando del 

empresario tejano". Las preocupaciones de Terén eran la escasez de mexicanos 

en aquellos vastos terrttortos, la presencia de la esclavitud y la constante 

Lul& B•rlllncllor y R•fNI c1>o ... 1, M•xlco, Tlpo¡Jrane do Juon R. Nevorro, 1850, 136 pp. 

27Entm loa finnlllnteadel pruyecto se enconfnlben Lorenzo de Zavalll yGutiénz de Lena, que, 
como " Hbldo, t.ndrlon fuerte• lntora .. 1 •n la -ulacl6n do Uorra1 on Toju. Los otros 
laglsladoros quo suscriblen ol proyecto oran Antonio Cumpldo, Cortos Espinoso do los Monteros, 
S1lv1dor Porras, Roluglo do la Gorze y Manuel do Mler y Tonln: CL, Proy.cro t# L•y ~ 
•obra colonlzoclón, M•xlco, Oficina do D. Jo .. Mirto Ramos Palomera, 11122, 36 pp. 

~ 1Andraaa V. Reichateii, Rbe ol the Lone Star, Auatin, Texas A & M Unlveraity Presa, 1989, 
p. 3'4. 
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"Introducción clandestina de norteamerlcanoa• a Tejas." 

otro de Jos problemas a Jos que se enfrentó Terén en Tejas 1\Je la 

Insatisfacción de los colonos frente a las medidas del gobierno federal. Asl, por 

ejemplo, la polftica comercial proteccionista seguida porra Administración Alamán 

no gustó a Jos tejanos: la Instalación de una aduana en Gálveston a principios de 

1830, acarreó un slnnilmero de quejas de los angloamericanos de Ja reglón, y no 

sólo por los Impuestos que debfan pagar por las mercancías, sino también porque 

el objetivo de aquella aduana era proporcionar ros medios económicos para 

sostener las guarniciones federales que encabezaba el propio Manuel de Mler y 

Terán. El ejército melflcano en aquel lugar estaba en muy mal estado, debido en 

buena parte a la falta de dinero. Con un ejército asf -Informaba Terán a sus 

superiores- no se Iba a detener la colonización norteameñcana en Tejas.30 

También Je preocupaba que el comercio tejano se realizase pñncipalmente 

con Nueva Orfeans y no con el resto de Mélfico. La apertura de la aduana, por 

ejemplo, habla propiciado el contrabando entre Gálveston y el puerto de la 

Lulslana. El propio Terén empezó a promover el comercio entre Tejas y Jos 

puertos mexicanos: él mismo se encargó de transportar por mar "cargas de harina 

de Veracruz a este puerto [Matamoros] para dar un ejemplo de cabotaje", pues -

segura diciendo- el comercio con Nueva Orleéns y el contrabando beneficiaban 

"AHGE, p_,,,. "'""'-con r.;.. 1830.1838, L-E-1056 (1). f. 36, Carla de M•-1 
de Mlor y T•nln • Luc1• A•m•n, 7 d• marzo de 1830. 

'°AGN, HO&pael de J .. ú.s, legajo 418, expediente 1, 11. 33 y 3-4, Carta de Manuel de Mlst y 
T•'*1 • L~u A•m4n, Mammoros, 9 d• enero d• 1830. 
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llnlcamente a los norteamericanos." 

La aduana en Gélveston, la llegada de Terén a Tejas y el proyecto de 

refOrzar las guarniciones federales en aquella provincia, alarmó de tal manera a 

los colonos angloamericanos que, seguramente, pidieron ayuda a algunos 

norteamericanos, pues ésta llegó desde finales de diciembre y durante los 

primeros meses de 1830: el coronel José de Piedras, comandante de la frontera 

de Nacogdoches, Informaba a sus superiores qua "el paso de angloamericanos 

armados por la frontera es constante"''. Los yanquis armados siguieron llegando 

a Tejas y la situación se hacia cada vez mlis alarmante. El 19 de marzo, Taran 

lnfOrmaba sobre la presencia de mlllclas en Nueva Orleáns, provenientes de 

Nueva York, y temla que de Natchltoches pasasen a territorio mexicano". Ante 

esta sltUaclón se ordenó a Taran que preparase sus fUerzas para probables 

enfrentamientos, pero sus tropas estaban en muy mal estado y eran, además, 

muy pocas, apenas ochenta Infames que, en vez de ocuparse de sus deberes, 

se "despedazan" entre si. Dada la situación tan angustiosa, Teran pidió 

urgentemente clvlcos a San Luis Potosi y a Zacatecas para que lo auxlllasen.34 

311bld. 

32•Manuel de MktryTerán a la Secretarla de Guerra", 1 de febrero da 1830, en Catioa Bosch 
Garcla, r:iocum•nfo& de 18 l'Olaclón de Mlxlr:o con l>C E•ladoa Unido&. Tomo 11. BUllJtr en 
-ucl6n de 18 provlnc18 de Tex••, M6•1co, UNAM, 1983, p. 184. 

33AGN, Hoapltalds JfMW, lsgajo 418, expedklnta 8, f. 91, Carta de Manuel de Mlsr y Ter6n 
• Lucaa Alam6n, Matamoros, 19 de marzo de 1830. 

34AGN, HO!pllal de Je•úo, legajo 416, a•pedienta 1, 11. 31 y 32, Carla de Manuel de Miar y 
Tdn 1 Lue .. A'8mln, 31 d• m•rzo d• 1830. 
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Frente a estos problemas, y tomando en cuenta tanto loa Informas como 

las sugerencias de Terán, el Congreso se apresuró a leglslar en materia de 

colonlzación. El 6 de abrll de 1830 se expldló la ley destinada a regular algunos 

asuntos de colonlzaclón y, aunque no se hacia referencia directa a Tejas, era 

bien sabido que su principal objetivo era resolver los problemas de aquella 

provincia. La ley establecla que se permitirla la entrada de ciertos géneros de 

algodón al pafs (art. 1) pagando, por supuesto, Impuestos que servirían para 

formar un fondo contra una posible Invasión espaMola (¿no pensarlan en una 

norteamericana?) (art. 2) . Ordenaba la expropiación de terrenos para establecer 

fortificaciones (art. 4), las que serian construidas por los presidiarios, quienes 

también se encargarlan de la construcción de los pueblos y caminos para los 

esperados colonos (art. 6) y también se encargarlan de su protección (art. 5). 

En materia de colonlzaclOn, se fomentaba la de familias mexicanas, 

otorgl!ndoseles gratultamerrle tierras y aperos de labranza a las familias 

nacionales que voluntariamente fuesen a colonizar reglones despobladas (art. 7). 

Para fomentar también esta colonización, el gobierno enviarla comisionados a los 

Estados fronterizos para comprar tierras "a favor de la Federación para establecer 

colonias de mexicanos y otras naciones" (srt. 3). 

La ley favorecla a los colonos extranjeros en que les permltla libre 

comercio de cabotaje por cuatro anos con puertos del exterior (art. 12) y hasta 

la lrrlroducción de casas de madera (art. 13) para los yanquis que no gustasen 

de nuestras casas de adobe. Empero, también tomaba las siguientes medidas, 
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que suponemos no gustaron mucho a los colonos angloamericanos: s) la 

prohlblclOn de lnmlgraclOn extranjera por el norte (art. 9), b) la prohlblclOn de 

colonizar Estados fronterizos por extranjeros (art. 11) y e) guardar las leyes 

nacionales, especialmente en lo referente a la prohiblclOn de traficar con humanos 

y poseerlos como esclavos (art. 10)." 

TerAn fUe Inmediatamente Informado de la resoluclOn legislativa y 

encargado de hacer cumplir Ja ley frente al evidente enojo de los colonos 

angloamericanos. No se trataba ya Onlcamente de la entrada de norteamericanos 

armados, sino de la lnsurrecclOn de colonos ya establecidos". Manuel de Mler y 

Teran se dio cuenta bien pronto del error de la ley del 6 de abril, si bien 61 mismo 

-junto con Lucas Alamén- se habla propuesto actuar drAstir.amente sobre Tejas 

para evitar su pérdida, ahora se daba cuenta de que era muy ~eligrosa la 

reacción de Jos colonos y que de nada servia legislar si no se contaba con los 

medios necesarios para ejecutar la ley. 

Fue dificil hacer cumplir la ley del 6 de abril, no sOlo en lo que a 

prohibiciones se refería (slgulO habiendo esclavitud en Tejas y siguieron entrando 

Indocumentados norteamericanos), sino aun en otros artículos. La colonlzaclOn 

de mexicanos se antojaba Imposible, pues los recursos eran escasos y pocos 

eran los que se atrevían a Ir a aquellas reglones agrestes azotadas por tribus 

35..Lay del 6 de abril de 183<r, en Oubllln y Lozano, legblaclón mexkana, Méxk:o, Edk:ión 
Oftclol, 1876, tomo 11, pp. 238-246. Ademb, .. utabi.tlon loo prHupue1101 para levar a cabo 
1stes medidas. 

"AGN, tto.pb/de Jo•lla, logojo 418, expediente 1, l. 3, Corto de /ltanuo/de /lt/er y Ter'n 
a L~N A•m•n, Matamoros, 18 de Junio de 1830. 
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India& y colonos yanqui&. La poblacl6n de mexicano& crecla lentamente y Terén 

creyó "necesaria la [medida] de hacer por el gobierno el gasto muy crecido de 

traer de Europa 900 ramillas para Gélveston, Nacogdoches y las orillas del rlo 

Sabina"". Se pensaba en irlandeses, alemanes y suiws ca!Olicos, pero fueron 

prlnclpalmente franceses los que anivaron a México, gracias a la aranesa labor 

del cónsul mexicano en Burdeos, Tadeo Ortlz.31 

Fue una situación angustiosa la de Taran en Tejas: los colonos 

angloamericanos a punto de sublevarse y las pocas colonias de meldcanos en un 

estado de decaimiento. Incluso se pensó en dar tierras a las b'íbus Indias para la 

colonlzaclOn de aquellas regiones y también 6a pensó en los negros, pero 

siempre hubo algunos problemas que se opusieron: los Indios no aceptaban la 

vida sedentaria y los negros no fueron bienvenidos por Alarnan, ya que temla que 

su presencia en Tejas aumentase la esclavitud en la provincia y esto fomentase 

la ambición de los esclavistas surenos: Alamén no querfa que Tejas se 

convirtiese en un Estado esclavista de la Unl6n Amerlcana.30 

Notamos en la correspondencia de Terén cierta desesperación por la 

"'AGN, Hoopllsl de Je•fla, legajo 416, expediente 6, f. 43, Clllla de Manuel ele M19r y Ter6n 
• Lur:N Al.tm6n, Matamoros, 20 d• abrft de 1831. 

18Gruan, op. en., p. 221. 

30AGN, Hmplal ele Ja•fJ•, legajo 416, expediente 6, l. 53, Carta ele Msnuet de Miar y Ttrin 
• Lur:N Alllmln, Matamoros, 3 de octub,. do 1&31. Dosdo novlombro do 1830 so hablan 
pru.ntado en TamauUpas •JQUMs famlllls d• n.gros. provenlent.s de Nueva Orle•nr., todos. ... 
d•ct.,.ron Mgro• 1111,.s, y pidieron p.rmllo • Terin para 1senta1H •n T•jas, al pa,.cor Torin 
1ccedl6, vid. AGN, H04p/lal,,. JNfJ•, loj¡a)o 418, IXp. 6, "· 23 y 24. Corllo ci. M•nWI ci. "'"' 
y Tnn • Lur: .. llllmln, Malllmoros, 11 do novlomb,. do 1 &32. 



60 

situación de Tejas. Su excelente callgrana se volvió lleglble conforme pasaba el 

tiempo. Su salud se vio bastante afectada por todos los problemas a los que se 

enfrentó'° y hasta notamos en sus cartas cierta paranoia. En varias cartas que 

envió a Afaman, escribió que padecla liebres que le duraban dos o tres dlas, 

hasta que en agosto de 1830 ya eran "tres semanas [en] que me persiguen los 

filos y calenturas". La tropa también estaba afectada de lo que Ten!n llamaba 

"tarbadlllo"". Sin embargo, es mh probable que Tenln padeciese una especie 

de paludismo crónico provocado por el p/asmod/um me/arlae, caracterizado por 

fiebres recurrentes, que es relativamente benigno y que "no tratado es una 

enfermedad prolongada, que puede durar hasta 40 anos"''. Y en erecto, ya desde 

1813 tas fiebres persegulan a Taran, quien después de la toma de Oaxaca no 

pudo acampanar a Morelos en su campana contra Acapulco, porque padecra 

liebres. 

En definitiva, que la salud de Ten!n no era buena y como hemos visto, ra 

situación tan angustiante que vtvra en Tejas no propició su reestablecimlento, sino 

todo lo contrario. La guerra civil que estalló en 1832 tampoco ayudó: la 

'ºE• •n esta horn tnlgk:e de Temn donde debamos menck>nar que aun su vida familiar no 
m1rchab1 blon: su HpOH -b• onr.rma y sus dos hilos murieron, ol primero a los pocos dlas 
do nacido y ol .. gundo 11 ello y modio fMMyT, f. 13), su suarhl, como vemos, no .,. muy 
OnYlclloblo. 

"AGN. Hoaphl ele JNIJ&. legefo 416, erpodlent& e, r. 17, Catta cle Manuel de Mler y Torjn 
o LucN Allm6n, Metemoros, 23 do 1gosto d• 1830. El terl>odllo os 111 llob,. tifolcloo. 

""Paludismo", an Enclcbpedla médica, Mhic:o, ~ Vergara, Ediorial Cumbro, 1983, lomo 

"· p.49e. 
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sublevaclón de Santa Anna cogió a Terén por sorpresa y sin saber qué hacer''. 

El pronunciamiento de Moctezuma también le habré provocado sorpresa. Terén 

decidió combatir a los pronunciados, pues él no estaba "comprometido mas que 

a sostener la Constitución In totum"". Sin embargo, su actividad no llle muy 

provechosa, nunca pudo quitarle Tampico a Moctezuma y en Tejas segula 

habiendo dllicultades: los colonos angloamer1canos, aprovechando la guerra civil, 

volvlan a sublevarse." 

Estos acontecimientos no debieron ser muy agradables para un hombre 

que, como Terán, amaba el orden y la tranquilidad, y tenla tantos problemas: 

estaba enfermo y desesperado, sabia que sus tropas estaban en mal estado y 

se sentra impotente frente a las rebeliones de los colonos tejanos, amaba el 

orden y estaba contra la destrucción y las rebeliones ~I mismo siempre se 

consideró "como un espanol rebelado"''- y se enfrentaba a un pronunciamiento 

con su buena dosis de destrucción y antihlspanlsmo, y, para colmo, era buen 

amigo del grupo en el poder y estaba inmiscuido en un grupo de oposición que 

"AGN, Hoop/lalt» J•SO., legajo 416, oxpodlento 6, l. 69, Corte de llllnW/ I» 111i.r y Terjn 
• Luc., Alom'"· Mallmoroa, 23 do 1Mro do 1832. 

44AGN1 H<»plal de JeatJa, Jegajo 416, expediente 6, t. 72, Carta de Manuel de mlsr y T.,.n 
• Luc .. Allm'"· Cd. Victoria, 29 d• 1brll do 1832. 

'ªAHGE, Papo/so dlvetaoo re/ec/onedo.s con Te)N 1830.1835, L-E-1056(6),1.18-4, Carla de 
lll•nuel t» Mi.r y T•lin • LucN Ai.m,n, Matomoros, 23 do lobroro do 1832. 

48Alamán, op. ctr., lomo 1, p.190 n. Parece ser que le actitud, la ·rorma do aar" de Tarán era, 
en efecto, t. d• un esp•t\ol erbtóc:n1t11. Esto nos Hplica algunos de 1us actos y fa actitud negativa 
d• clertos aspirantes 11 puestos públlcos. y yorqulnos frente 1 "·por •Jemp'°, Juan de Dk>s Nkol6s 
Morwloa, • lo ... ón, hormono del Gtnorallslmo, conlundla • Tonln con un glfChUp/n rc .. 11 do 
J1111n do Dios NlcolAa Morolo• a Ignacio Alvaro.-, Mhlco, 4 do ogosto do 1827, on Emoslo 
L•molne, Moro/oo y,. R•VOluclón .. 1810. Mhlco, UNAM, 1990, p. 373) 
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pensaba llevarlo a la Presidencia en las próximas elecciones del 1 de sepHembro 

de 1832. 
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Lo forma que •n po1111ca ha 19pro .. n111do 
lo més olla volunllld de convlvencle 

es lo democrocle lil>erol •.• seg6n la cuel el poder pQblico, 
no oM!llme ser omnl¡>Gtente, se llmlte a si mismo 

Jost Orlega y Gasset 
l.e Nffllón do 11.s mN8' 

3 LIBERTAD Y LEY: EL CONSTITUCIONALISMO 

En este capitulo tralarelllQS de palpar las ideas polfticas del liberalismo 

consliluclonal. Para cumplir nuestro objetivo será menester que echemos una 

mirada previa al liberalismo europeo antes y, especialmente, después de la gran 

RevoluclOn de 1789, para poder ubicar los paralelismos entre México y Europa, 

pues al estar nuestro pals dentro del ámbito de la Cultura Occidental, no podía 

quedar exento de los movimientos pollticos e Intelectuales de los pnncipales 

paises de Occidente. 

Debemos aclarar que no es nuestra Intención hacer aqul una historia del 

liberalismo y su introducción y delsarrollo en México, sino únicamente conocer el 

pensamiento que, de allende el océano, influyó en algunos de nuestros grandes 

polllicos, entre ellos el doctor Mora y Manuel de Mier y Terán. 

Las grandes aportaciones del pensamiento liberal prerrevoluclonario fueron 

las Ideas del gobierno representativo y de los derechos naturales del hombre. Fue 

un escritor preliberal, Thomas Hobbes, quien procuró los elementos 

lndlspensables para el desarrollo de esa Ideología. Frente a la guerra civil inglesa 
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contra Carios 1, Hobbes trató de encontrar los porqués de esa situación. Se 

podrla pensar en la guerra clvll como en un estado de excepción dentro del 

devenir polltico de una nación, pero Hobbes contradijo esa tesis justamente con 

el argumento contrario: el estado natural de los hombres -lho natural condltlon 

of manklnd- era la guerra civil, la guerra de todos contra todos'. Esa altuaclOn 

pellgroslslma para la vida, hacia que de los hombres surgiese alguien más 

poderoso que ellos, Levlatan, monarca absoluto a quien todos los hombres, 

reunidos ya en sociedad paclftca, aceptarlan, pues la omnipotencia de Levlatan 

acabarla con la guerra civil y por lo tanto, procurarla la vida de todos los 

Individuos.' 

Tho natural condltlon of mank/nd fue adoptada después por John Locke 

para justificar la propiedad. En estado natural, aftrrnaba Locke, lo tlnlco que el 

hombre posee es a si mismo y su trabajo. El hombre natural es propietario, y con 

11u trabajo, no 11010 es dueno de ~I millmo, :lno t:mblOn dsl producto da su trabajo 

y aun de la tierra que labora'. ~ste es el primer derecho del hombre como 

Individuo: la propiedad. 

Ademés Locke, a diferencia de Hobbes, no podla aceptar la presencie de 

Levlatan, pues tan Ilimitado serla su poder que podrla atentar contra la propiedad. 

La respuesta a este problema fue la del gobierno de la sociedad regido por una 

' Pierre M1n1t, Hlotcrlo a.1,,.n.samlenlo .,.,.1, Buenos Airas, Em.c6 Edllores, 1990, p. 62. 

'lb/el., p. 87. 

31bld., pp, 102 y 103. 
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reunión de propietarios, paro no todos los hombres, sino sólo algunos 

representantes. Asl establecla l.ocke el derecho a la representación del pueblo 

(propietario) en un "supremo poder", el l.eglslativo, al cual estarla subordinado el 

Ejecutivo.• 

Aunque L.ocke habla caldo en el mismo error que habla visto en Hobbes: 

el absolutismo. Absolutismo no de un monarca (l.evlatán) sino de un congreso. 

Ante esto, otro de los grandes pensadores liberales dio la respuesta: 

"Montesquleu ve en la oposlclOn entre el poder y la llb11rtad el centro del problema 

polltlco• y termina Inclinándose a favor de ésta. l.a soluclOn file el equlllbr!o de los 

dos poderes principales: el l!jecutivo y el l.eglslativo'. Mas, como afirma Pierre 

Manet, no es CJnlcamente ésta la gran aportaclOn de Montesquleu, sino también 

el funcionamiento de los dos poderes y su relaciOn con la sociedad civil, la cual 

se dlvldiril en partidos y dará su apoyo -segl)n sus Intereses- al Ejecutivo o al 

Legislativo, dandole vida a la Institución polltica. Adem~. la sociedad civil estará 

•representada por un poder divldldo [y, por lo tanto], los Ciudadanos seran 

Impotentes para lntllngfrse gran dano los unos a los otos•.• 

Rousseau no creyo mueho en la moderación que se obtendrla con un 

poder dividido, pero, a grandes rasgos, estaba de acuerdo con Locke en que la 

Soberanla residía en el pueblo (con la diferencia de que para Locke, los 

'tbld., pp. 117y118. 

6tbld., pp. 129-132. El verdadero equlllbr1o entm loa tres poderes (lnclul<So ya el Jlldlc:lel) a61o 
.. dio hasta la Constluclón norttemerlcane dt 1787. 

1lbld., p. 138. 
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ciudadanos 11610 eran 1011 propietarios, mientras que para Rousseau lo eran todos) 

y se planteaba la misma pregunta que Montesquleu ¿ C6mo vivir bajo un poder 

ordenador que no atentase contra la libertad Individual? La respuesta de 

Rousseau file la Igualdad, uno más de los derechos del hombre. Rousseau 

sostenla que la Soberanla no puede ser representada (ésa file su critica al 

liberalismo), pues el otorgar poder a un grupo de hombres genera desigualdad.' 

Quedaron establecidos asl, los principios béslcos del liberalismo polltlco, 

a saber, el gobierno representativo y los derechos del hombre como Individuo: 

propiedad, libertad e Igualdad. La Revolucl6n francesa tratarla de llevar a la 

practica tales principios, pero algunos resultados Imprevistos (terror y dictadura) 

prepararon el camino de un nuevo tipo de liberalismo, el posrevoluclonarlo, muy 

moderado y cada vez mas apegado a la ley como salida contra el estado de 

guerra chlll. 

El liberalismo constitucional• 

que se desarrolló en la pr1mera mitad del siglo XIX tenla pocos queveres con el 

llberallsmo dieciochesco. Mientras que éste se desarroll6 basándose en la 

7Norberlo Bobbio, Lll>Bralluno y dsmocraclo, Mé•ico, FCE, 1969, p. 34. 

8EI liberalillmo conatitucionat o conatituck>nalíamo tiene trea canacteóoticna fundamentaAea: •) 
el goblorno osli lkn .. do por medio de uno constiuclón escrita; b) la consUlucl6n •• rfgld1, "•n 
el Hntldo de que sus nonnes no pueden ser ni modtncadas ni Jnterpl'9tades por ia norm11I voklntld 
legislotlva", y e¡ un goblomo constlluclanal "h1c1 •!leoz la supremacla de la loy, o mejor dicho 
de la constlluclón. Se 1n1ta del poder judlclat en su conjunto" (Nlcole Matteucct, 
"Constlluelanallsmo", en OlcclOnlirlo t» PolUC•, M6•lco, Siglo XXI EdllorH, 1981, tomo t, pp. 400 
y401. 
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experiencia Inglesa (que, aunque revolucionarla, siempre fue protectora de la 

propiedad antes que de la Igualdad y la libertad) y en la mente de los ftl6sofos 

franceses; el liberalismo declmonOnlco tenla que contar con la RevoluclOn 

francesa y el uso y abuso que de Rousseau hicieron los jacobinos. Una cosa era 

desarrollar una nlosona política en el Siglo de las Luces y otra muy distinta aplicar 

una polllfca en el Siglo de las Revoluciones. Entrambos tipos de liberalismo habla 

dos grandes parteaguas: "Rousseau y la RevotuciOn francesa".' 

Lo que dividía a los liberales pre y posrevoluclonarlos fueron los excesos 

y ataques contra la propiedad privada y la seguridad Individual que en aras de la 

//berlé y reg11/lt6 hicieron los revolucionarios. Las teorlas de Igualdad, democracia 

absoluta y libertad Ilimitada fueron adoptadas por los revolucionarlos desde que 

el abate Sieyés logro que se considerase al "pueblo como un poder 

constituyente", es decir, la Idea rusonlana de la Soberanía popular activa." 

Una vez mas, rue de los poco Idealistas (se entiende, poco dados a 

teorizar) Ingleses de donde llego la primera critica a la RovoluclOn. Edmund 

Burke, miembro del Parlamento y del Partido wígh, publlcO en 1790 sus 

Ref/ect/ons on the Revo/ut/on in Frsnce, obra de grandes alcances que Inspirarla 

a varias generaciones de polllfcos, tanto liberales como reaccionarios. Uno de los 

prlnclpales ataques que hacía Burke a la RevoluclOn de 1789 era precisamente 

que ésta se "basaba en principios teorét!cos que no pueden aplicarse en la 

9Martel. op. en., p. 183. 

10charte11 Hale, op. el., p. 56. 
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prActlca•.11 

Para el pensador Inglés, los cambios y reformas polltlcas no deblan 

Imponerse por las lucubraciones de algunos filósofos que consideraban que tal 

o cual cambio traerla la felicidad, sino por las propias exigencias sociales. 

Resultarla suicida Intentar apllcar principios democraticos a un pueblo que ni los 

necesita ni puede con las responsabilidades de tal grado de libertad. El querer 

apllcar tales medidas, conclula Burke, conducirla indefectiblemente al terror y a 

la dictadura militar. No se equivoco: Robesplerre y los jacobinos pronto 

establecieron el Terror y, nueve anos después de que Burke publlcase su obra, 

Napoleón daba el golpe de estado del dieciocho de Bruma no." 

El pensamiento burkeano habrla de lnftulr mucho en algunos liberales, 

como Benjamln Constanty Fran~ols Gulzot, quienes ademas vivieron los horrores 

que Burke anunciaba. Sin embargo, la diferencia radical (Y que veremos en 

México entre un Alaman y un Mora) era que los liberales franceses velan a la 

RevoluclOn como necesaria y la aceptaban Junto con sus resultados, aun cuando 

no aprobasen todoo sus actos, especialmente los danlnos. Es por esto que 

nlngOn llberal siguió a Burke en su condena a la RevoluclOn francesa, aunque si 

tomaron algunos elementos de él para crltlcaña13
• La divergencia es, entonces, 

que para Burke la RevoluclOn era condenable en su totalidad, mientras que para 

11Gaelano Mosca, A Short Hbtory of PoMJcal Phllo&ophy, Nueva York, Thoma• Y. Crowel 
Compeny, 1972, p.177. 

121bld. 

13 Manel, op. el., p. 184. 
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los liberales franceses sólo era critlcab/a en sus excesos y dallos. 

Analicemos ahora el pensamiento de Burke, no sólo por la lnftuencla que 

tuvo en los liberales franceses decimonónicos, sino también por la que tuvo en 

uno de nuestros més destacados pollticos de aquella centuria: Lucas Alamén. 

Més adelante veremos los paralelismos entre los pollticos europeos y los 

mexicanos. 

Nuestro somero anélisls no habr:ll de detenerse a contemplar la lluvia de 

condenas que Burke dejó caer sobre la gran RevoluclOn, sino que 

seleccionaremos los juicios que el pensador Inglés desparramo aqul y alié en sus 

Renecl/ons. Como eu obra es, básicamente, una critica al movimiento 

revolucionarlo de 1789, los elementos para construir lo que podrlamos llamar ia 

ftlosolta polltica• de Burko son pocos, pero existentes, y bien podemos delinear 

los principios n.Jndamentales de su pensamiento polltico. 

Lo primero que debemos apuntar de Burke es au rechazo a la teorla 

hobbeslana de The natural condltlon of mank/nd, teorla en la que Locke basó el 

primer derecho del hombre como Individuo, la propiedad, y en la que después se 

basarlan el resto de los derechos. Sin embargo, Burke no tenla nada en contra 

del derecho a la propiedad", sino que su alllque Iba encaminado a la Idea 

surgida de esta teorla de que el hombre, en su estado natural e indivldu111,. U ene 

derechos naturales, lo que equivale a decir lndlvlduales. Esta concepción hizo que 

"L• propiedad le justificaba Burke, como varemos después, aduciendo au importancia para 
ol progr .. o do la Socloded. 
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el Individuo se ubicase antes que la sociedad y, por ende, que sus Intereses se 

Impusiesen a los de ésta. Burke negó ese Individualista estado natural, aduciendo 

que, más bien, lo natural en el hombre es lo gregario: 

En reofóded -elinnabo Burl<e- P.• inotiuclones sociales) son el n>sulado de diatinlas 
necesidades y conveniencias. A menudo no se han elaborado de acuerdo • ninguna 
leorfa; mlts bien las teorlas amsncan de ellas." 

Con este razonamiento Bum rebatfa la teorla del contrato social. No, no 

se trata de ning(in contrato, sino de una necesidad natural del hombre y de sus 

conveniencias. El hombro de Burke no so asocie //bremenle, pues esta en su 

naturaleza la asociación, se eaoc/11 por necesld&d. 

Burke no sólo criticaba, con este argumento, la Idea del contrato social, 

poniendo en primer plano la natural Inclinación del hombre a la sociedad, sino 

que atacaba la base de los derechos naturales Qndivlduales) del hombre, esos 

"derechos abstractos previamente establecidos" sin ninguna relación con las 

necesidades prlícticas del hombre". De esta manera, para él, los derechos del 

hombre se restñnglan al ámbito privado y nunca al público, pues esto atentarla 

contra los Intereses sociales. Esta Idea serla después retomada por Constant y 

aplicada en el caso del derecho a la libertad. Este equilibrio entre los derechos 

Individuales y los Intereses sociales fue la gran aportación burkeana. Al tratar 

sobre '1os verdaderos derechos del hombre•, el autor lngl~ anotaba que 

15Edmund Bul1i;e, RetlsxbnBs &obre Ja RsvoluclM fnlnc:BJB, M•drid, Ediciones Rill1p, 1989, 
p.189. 

18Ellhtbon Pujelo, "El pensamiento polltico de Edmund Burlte", en Burte, op. cL, p. 18. 
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El homb .. !Ion• d•recho • hacor lo que puedo hacer cualquier Individuo sin moloslllr • 
los demb: y tlone del9ChO 1 una porte ,.zonobi. de todH 111• ventajas que 111 socled1d 
puede ofrecarlt con todH sus mOll!ples poslbllldodes de Ingenio y podar." 

Cuando el uso de estos tlnlcos derechos se convertla en abuso -como 

acontecía en la Francia revolucionarla-, entonces "la sociedad no sOlo requiere 

que se sujeten las pasiones de los individuos, sino (ademas, debe) someter en 

1111 conjunto, como si se tratara de particulares, las Inclinaciones colectivas"." 

Todo Individualismo se debe sacrificar en favor de la sociedad, esto es lo 

11.mdamental en la teoría burkeana. Los cambios que se hicieren a la sociedad no 

deben basarse en "teorías abstractas", sino en las propias exigencias de ésta. Ya 

hemos visto como, para Burke, todo cambio basado en las especulaciones 

filcsOficas conduce al fracaso. Los tlnlcos cambios posibles son los que la misma 

sociedad se va Imponiendo. En este sentido el tiempo y el cambio hlstOrico 

juegan un papel Importante en el curso de las revoluciones. Las revoluciones 

Inglesas no son condenables porque buscaban reestablecer libertades hlst0r1cas 

y tradicionales. Burke vera en la Hlstor1a una serte de Instituciones y pre-juicios 

que dan caracter y continuidad a las sociedades, las cuales es~n guiadas por la 

Providencia. Oponerse a las medidas providenciales resultaba para Burke, una 

Insensatez asaz peligrosa. 19 

Es por todo esto por lo que el polltlco Inglés se oponra a los drásticos 

17eurtta, op. cll., p. 89. 

10/blcl., pp. 89 y 90. 

19Pujels, op. cit., p. 17 
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cambios que se operaban en Francia. Para un hombre profundamente religioso 

como lo era Burke, una de las cosas més danlnas de Ja Revolución francesa era 

el atersmo en que calan los revolucionarios de allende el Canal de la Mancha. él 

siguió considerando -<:orno en México lo harla Lucas Alamén- que 

Toda clase de inatituci6n moral, civíl y polftica que contribuye e conectar loa vlnculo11 
racionaSaa y naituralea qua relacionan el entendimiento y loa •fecto• humanos con 1111 
Divinidad, •• vlslblamonta necesaria paro !aventar esta maro...,se aatruc:lure que 
lam11mo11 hombre." 

Como vemos, son básicamente tres las caracterlsticas del pensamiento 

burkeano: s) la sociedad esta antes que el Individuo, b) Ja sociedad va guiada 

por la Providencia y e) hay que respetar las tradiciones históricas, especialmente 

las religiosas. 21 bienestar aoclal se Impone a las libertades Individuales y por ello 

siempre es preferible el orden a Ja revoluclOn: para él, Igual que para la mayorla 

da sus compatriotas, 

el orden eatablecklo ... podla defenderse en nombre da antigua• costumbres o ibertlldBI 
hiatóricea en contra del nivelamiento democnHico, el regicidio y un conceplo abatnlcto drt 
11 lbertsd." 

Prácticamente Burke no recibió ninguna crflica Importante de Francia, 

Inclusive algunos hicieron caso a sus consejos de moderaciOn. La mas grande 

critica que se le hizo vino de un norteamericano, Thomas Palne, quien conslderO 

que Burke se mella en asuntos ajenos, pues 

ni ol pueblo de Francll ni lo Asemblla Neclonol H ocup•n de los asuntos de lngllta,.. 
ni del Partounento lnglts, y el que el Sr. Burl<e llnrora un etoque no provoc•do contra 

70Burke, op. cL, p. 118. 

11Hakt, op. cll., p. 57. Subrny11do nue.tro. 
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eHos ... es una conducta que no admtte perdón por k> qua haca a los modeles, ni U.ne 
justltlc1lclón por lo que hace a 11 polltlca." 

Sin embargo, esta critica era la de un hombre que no habla vivido los horrores 

de la Revolución y los jacobinos: un norteamericano. En Francia, los que vivieron 

el Terror y el Imperio adoptaron otra posición. La critica fundamental que hacia 

Burke a la Revolución francesa fue a la democracia y a los abusos que ésta 

genera. Los fi'anceses -primero Constan!, después Gulzot- descubrieron que la 

democracia no siempre es liberal, ni el liberalismo es siempre demócrata. De 

hecho, la democracia absoluta, rusonlana, "termina por someter al individuo a la 

autoridad del conjunto y a no hacerlo libre como persona"". Y es que la 

democracia, tal como la entendieron los jacobinos, degenero en despotismo y 

terror. El despotismo es, según Constan!, los actos y hechos que atentan contra 

la libertad Individual, uno de los derechos del hombre. SI la Soberanía popular es 

Ilimitada y, en su poder soberano, atenta contra la libertad, entonces es un poder 

despótico: 

Todo despotismo ea, pues, ilegal¡ n11da puede sancionar1o, ni aun t9 voluntnd popul!lren 
que pretende funda rae, ya que, en nombra de la aobenmfa del pueblo, se arroga un poder 
que no eat4 comprendido en tal aoberanfa, y, en tal caso, ya no H trwta !mk:amenle de 
un daaplazamkmto de poder, aino de la creación de un poder que no debe existir.:re 

He aqul el peligro que tiene la democracia absoluta, luego, la 

representación polltfca debe ser censataria: no sólo son Indispensables para 

22Thom1s Peine, Derecho.s dsl hombro, Madrid, Alianza Ed"orial, 1984, p. 33. 

23Bobblo, op. cll., p. 8. 

24Benjomln Constan!, Prlnclploa de Poltlr:o, Madrid, Aguilor, 1111q, pp. 17 y 18. 
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eleglr a los representantes, afirmaba Constant, el nacimiento y la edad legal, sino 

que hay que "poseer rectitud de juicio. SOio la propiedad asegura el ocio 

necesario, sólo ella capacita al hombre para el ejercicio de Jos derechos 

pollticos"." 

La finalidad que persegura Constant, era asegurar los derechos de todos 

los Individuos, aun contra la voluntad popular, pues, contra lo que decra 

Rousseau, a un gobierno, por más democrático que fuese, ie faltarla la 

legitimidad, aunque se trate de toda Ta naci6n y hubiere un solo ciudadano 

oprimido"."' 

Los derechos del hombre son, ante todo, del hombre como Individuo, por 

lo que deben defenderse aun a nivel lndlvldual. Los derechos que senalaba 

Constant eran cinco, a saber, el derecho a la libertad, a la libre practica religiosa, 

a la libre manifestación de Ideas, al goce de la propiedad, y a las garantlas contra 

el poder arbitrarlo". Como vemos, los primeros tras derechos se pueden resumir 

en uno solo: el derecho a la libertad, sigue el derecho a la propiedad y, por 

Qltlmo, el derecho a que una Instancia superior, limitada por una ley fundamental, 

proteja las garantlas Individuales. Tratemos cada derecho por separado. 

Lo prlmordlal en los derechos que marco Constantes que son, ante todo, 

Individuares, y por ello deben respetarse en todos los lndlvlduos, pero también 

"tbld., p. 58. 

"tbld., p. 10. 

27 Joa.6 Atvarez Junco, "Introducción" e Conatanl, Principio.a ... op. cit., p. XXVIII. 
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deben ejercitarse Llnlcamente en el plano Individual. Esto es fundamental para el 

caso de la libertad: el hombre es libre para hacer todo lo que quiera a nivel 

imlivtdual, tiene derecho a hacer con su propiedad lo que desee, a comerciar con 

quien quiera, a profesar cualquier rellglOn y a expresar las Ideas que piensa, 

siempre y cuando no afecte los derechos de otros Individuos. Rousseau, 

admirador de la democracia antigua, sacrlficO al Individuo en aras de la voluntad 

popular; Constant lo redimiO: 

El objeto de los anUguos era dfvkfir el poder social entre lodos los ciudadanos de una 
misma patria: esto era k> que eUos llElmeban libertad. El objeto de los modomos as la 
seguridad de sus goces privados; y eltos llaman libertad a les gensntlas concadkfna por 
las instituciones de estos mismos goces.21 

La relación que hay entre libertad y propiedad es mucha. El hombre es 

libre para hacer con su propiedad lo que quiera. Aunque la propiedad no la 

basaba Constant -a diferencia de Locke- en el estado natural, sino en lo benéfico 

que ésta resulta para la sociedad, tal como pensaba Burke. Ya hemos citado que 

para llevar un buen gobierno se requiere "rectitud de juicio", y sOlo la propiedad 

puede garantizarla. 

El último de los derechos que ennumeraba Constant es de suma 

Importancia. El derecho a que se respeten los otros derechos contra una 

autorldad arbitrarla, aun cuando ésta se base en la voluntad popular, es 

fundamental para evitar los excesos, como los cometidos por los jacobinos 

28Benjamin Conatant, "De la li>ertad de loa antiguos compal'llda con le do k>s modernos", 
D!seurao pronunciado en el Aleneo de P1rls, en 0./Hplrlu de conqullla, Madrid, Tecnos, 1988, 
p. 7e. 
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durante la Revolución. La Soberanía popular qua puede llegar a ser despótica, 

debe limitarse". La forma de limitar el poder es a través de las leyes, de la 

constitución. Asl, el régimen constitucional se presentaba ante Constant como 

la llnlca forma de garantizar los derechos Individuales y de evitar los excesos 

revolucionarios. 

No pretendemo11 ver la introducción de las ideas liberales a la Nueva 

Espana, ni como se desarrollaron aqur. Varios trabajos se han encargado ya de 

ello, destacan los ya citados de Jeslls Reyes Heroles y Charles A. Hale. 

únicamente mencionaremos que tanto el pensamiento de Burke, como el de los 

moderados fi"anceses, lnftuyeron en la filosona política del mundo hispano, el 

constitucionalismo espanol y, en especial, en Jovellanos.30 

Asl que daremos paso Inmediatamente al 

Constitucionalismo en México, 

cuyos maxtmos representantes fueron Lucas AJaman y José Maria Luis Mora. 

Ellos t\Jeron dos miembros de la generación formadora de Méidco, dos 

guanajuatenses, de orígenes slmllares y vidas muy parecidas. A la postre, el 

primero serla considerado como el més grande político conservador mexicano, 

mientras que a Mora se le ve como el padre del liberalismo mexicano. La realidad 

29Constanl, Prlnc/pm ... op. en., p. 17. 

'°V.ti. Ealebon Pujals, op. cL, pp. 31-33; Charlea Hola, op. cL, pp. 70 y 71; Jean Sam1il1, 
L8 E1pt1lla .,.,,_CIO,. •egu- mll«tdOll/¡¡loXV/11, M6xlco, FCE, 1981, p. 313. 
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es que sus pensamientos no estaban muy alejados: ambos eran un par de 

cr1ollos, con sentimientos e Ideas aristócratas y a los que la Revolución de 

Independencia ocasionó un grave cambio. Los excesos cometidos en nuestra 

Revolución, tan parecidos a los de la francesa, provocaron en el animo de 

nuestros aristócratas lo mismo que la Revolución de 1789 a Jos europeos: tras el 

pensamiento de Burke y constant se deja ver el temor de los aristócratas a la 

rebelión masiva, a los terrores revoluclonarl.os que atontan contra la propiedad y 

la persona". Lucas AJaman y el doctor Mora senlirlan lo mismo. 

Es Innegable la lnffuencia que el pensamiento liberal constitucional de 

Benjamin Constant tuvo en José Marra Luis Mora. AJaman, por su parte, tuvo 

como Inspiración Ideológica polltica a Ja fuente de Constant, Edmund Burke. No 

debe sorprendemos, entonces, la similitud que hay entre estos cuatro pollticos. 

Lo primero que observamos en los pensadores mexicanos es su posición ante la 

Independencia de México. Lucas AJaman pensaba que 

Hidalgo, ARende y sus compefteroa, ca bnzoron lncUa.cretamenle en una revolución que 
enm enteramente incapaces de dirigir. quo no hk:ieron otra cosa que llenar de malea y 
deavenluras a su pabia.11 

Su postura nos hace recordar a la de Burke cuando condenaba la 

Revolución francesa in toto. En cambio, para Mora, 

Le r.voluc16n que Htall6 en Hptlembre do 1810 ho sido tan necesario poro la 

31 H11Ja, op. cL, p. 63. 

32AJarmtin, op. cl.1 tomo 11, p. 228. 
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consecución do le lndopendoncle, como pemlclosa y doswcto .. dol pols." 

La slmllllud con la posición de Constant ante la Revoluclón francesa es 

mucha: ambos aceptaban a la revolución, sólo la condenaban en sus excesos, 

l!n su parte destructora, que no en sus resultados positivos. En los dos tipos de 

crfticas encontramos algo en comlln: la reprobación de la destrucción, del ataque 

a la propiedad, elemento lndfspensable para el progreso de una nación. Se 

trataba, pues, de la visión de dos aristócratas, de dos criollos que ae vieron 

amenazados por la cruenta insurrección popular encabezada por el Padre 

Hidalgo."' 

Los propios Alaman y Mora se dieron cuenta de su analogla con el caso 

europeo. La l'levolución francesa sirvió para ambos como una lección del pasado, 

un ejemplo a cuyo través se velan los errores que no se deblan volver a cometer. 

Para Mora habla un "curso natural de las revoluciones", para AJaman, las 

Reflectlons de Burke bien se podlan aplicar al caso mexlcano35
• Al igual que el 

Inglés, el conservador mexicano crela que se debe respetar el curso natural de 

la Historia: México forzó su devenir histórico con la Revolución de 181 O". Mora 

"Mo,., Mlxleo y aua ,.VO/Uclonff, Mtxlco, FCE, lnstftuto Cul!un1I Hol6nlco, 1986, tomo 111, 
p. 1. 

34Enrique Krauze, 'Vidas paralelas: Luce a Atomdn y el Doctor Mora•, Vuela, México, octubre 
do 1992, vol. 18, nQm. 191, p. 20. 

35/bld., pp. 18 y 19; Mora, ·oillcumo eobre al curso natural de la• revoklc::ionea•, [artJcuk> de 
El Obaorvador ci. lo RopObllc• moxlean.t], en Obraa auolN dCI Joú Mario LU/o Mota, M•xlco, 
Edkorlel Porrú1, 1963, pp. 647-861. 

36Knu.ae, "'Vdaa para5elaa ... • op. el., p. 19. 
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no pensaba distinto, para él, la mejor forma de "precaver las revoluciones de loa 

hombres es la de apreciar bien la del tiempo y acordar lo que ella exige• .37 

Por el momento dejemos a Lucas Alaman y veamos mas detenidamente 

el pensamiento conslituclonallsta de Mora, pues fue él quien estuvo cerca de 

Teran por los anos que nos Interesan. 

Mora consideraba, como Beiljamln Constant, que la docbina de democracia 

rusonlana no sOlo no es liberal, sino que ademas es la base del despotismo". La 

RevoluciOn de Independencia comeliO algunos exceGos cuyos resultados fueron 

catastrO!icos: anarqula y terror. Esto provoco la destrucclOn de las grandes 

fortunas mineras, la parali&is de la agricultura y en general, el desequilibrio de la 

economla novohlspana. Habla que evitar nuevas sublevaciones populares que 

atentasen contra la economla y la propiedad privada. Es decir, llm/ter la 

destructora acclOn popular. Contra el despotismo -el otro resultado de la 

democracia plena- la rlH!puesta era la misma: /Imitar, resbingir el poder de las 

autoridades y el gobierno. Esto se lograrla a través de la ley fundamental: la 

constitución. El objetivo a seguir era proteger a los propletar1os de los abusos que 

en su contra pudiesen cometer las autor1dades o el pueblo. 

As!, Mora propuso los elementos de un gobierno moderado que diese 

garantles a le libertad, la segundad y la propiedad de los Individuos, tal como 

Constan! entendla estos derechos. A continuación Mora propuso el seguno paso, 

37Mont, ·0e loa medios de precaver lea revolucionas•, (art. de EIObaervadOl'J, en Ot:Jraa ... op. e• .. p. 760. 

38
Hale, op. e• .. p. 78. 
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qulzA eJ más Importante: el apego a la legalldad. Con el ejemplo de la Revolución 

francesa, con sus etapas de terror y despoUsmo -tal como las habla predicho 

Burke-, Mora quiso prevenir que se diesen etapas Iguales en México. La etapa 

del terror fue Inevitable, se dio desde 1810 con la misma Revolución, pero aún 

se podla evitar la llegada de un déspota: 

Pans prevenir, a juicio de Mons, el advenimiento de un Bonaparte medcano -en 1827, 
Santa Anna era apenas un eabozo de k> que serla después- no habla mejor camino que 
aegulr al pie de la lelnl m pruceplo& dsl /Jberall:lmo con:stJtuclonsl.11 

El respeto a la constitución, ley fundamental de una nación, está por sobre 

todas las cosas. El hecho es que, si se rompe la legalldad, se destruye la 

sociedad. Mora se basaba en las viejas teorlas liberales que suponían la 

consUtuclón como el documen1o que establece el conlrato entre los Individuos 

para su pacifica convivencia y prosperidad en sociedad. De esta fOrrna, la 

violación de las leyes (del conlrato social) 

Ea en particular un crimen por el cual se pone en lucha y pugna abierta con toda la 
aockldad; ea un acto por al cual destruye en cuanto eal6 de au parte la confianza y 
seguridad pública¡ es, finalmente, un romplmlrmto e:icsndftb&o del contrato que ae ha 
olorgado con .ta aoc'9dad entora.40 

Mora no consideraba sólo el rompimiento del pacto como resultado de la 

violación de las leyes, sino ademas afirmaba que al ser rota la legalldad, se hacia 

muy probable caer en el despoUsmo: "Napoleón, lturblde y Sanmartln, fueron los 

primeros en socavar con la transgresión de las leyes los cimientos de su 

391<11uae, "Vidas panslelas ... • op. cit., p. 18. Subn1yado nuestro. 

'ºafora, •omcurso aobre la necesidad e importancia da la obaervancia de laa leyea•, f11rt. de 
~I oo.setndol), en Obru ... op. i::ll., p. 486. Subrayado nuestro. 
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grandeza" al convertirse en déspotas". Contra esto estaba Mora. 

Lo prioritario era respetar la constitucionalidad y las leyes. Incluso Lucas 

Alaman comparlra esta Idea, para él no Importaban ros medios con tal de hacer 

obedecer las leyes: el primer gobierno de Bustamante (1830-1832) apeló para 

mantener el orden a la represión y al asesinato. Mora no erara, en cambio, en el 

orden sustentado en ra represión. Sabia que en el recién nacido México los 

gobiernos eran débiles ·Y faltos de vigor para hacer cumplir las leyes; a falta de 

vigor, rigor, dirla Afaman; a falta de vigor, según Mora, debla haber 

al conocimkmlo Intimo de todos loa ciudadanos, en orden a la importancia y necesidad 
indispensabJe de la fiel y puntual observoncia de sus deberes.º 

Es decir, que sólo el pleno conocimiento de la ley y la responsabllldad de 

ros ciudadanos podrían lograr el Imperio del liberalismo constitucional. Una Idea 

muy aventurada para el México que vivió Mora. 

En resumen, y apegandonos al Ideario de Mora, podemos afirmar que los 

puntos del programa político del constitucionalismo en México eran los siguientes: 

a) Establecimiento de una constitución que diese garantras a los derechos del 

Individuo: libertad y propiedad. 

b) Establecimiento de un gobierno representativo. 

e) Limitación del poder popular (a través de la ley) para evitar revoluciones. 

d) Limitación del poder estatal (a través de la ley) para evitar despotismo. 

41 /bld., p. 487. 

"lbl::J., p. 485. 
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e) Máximo apego y conocimiento de las leyes de parte de los ciudadanos. 

Hemos tratado ya de todos estos puntos, salvo del Inciso b. Mora 

consideraba, como todo buen liberal, que para el correcto funcionamiento de un 

régimen republicano liberal, habla menester de una efec:fiva representación. A fa 

sazón, se acercaban las elecciones de 1832 y Mora estaba preparando un 

programa polltico que segura los puntos mencionados arriba, amén de principios 

del tederallsmo y reforma eclesiá;slica, que veremos con más detalle en el 

próximo capltulo. Sobre aquellas elecciones Mora afirmaba que 

Después de una revotución que ha durado por el lergo periodo de tras eftos y en que se 
han violado por lodos, todas las leyes y lodos los principios de h decencia,especlalmenle 
en materia de e'9cckmes, ha legado ya el tiempo en que es neceserio manif&Star con 
hechos y no con palabras que el cambio efectuado he tenido por objeto, no el triunfo de 
un partido sobra otro, sino el meatablecimkmlo de le Conatituctón y de las Jeyes. Se 
acerca ya 111 dpoca en qua la nación debe nombrar psnonas qUB mpresenten 
vrtra.dltlramenttS y no por U3urpacl6n, como se ha hecho hasta aqul; que expntsen su 
voluntad y defiendan sus Interesas." 

Mora ya se estaba preparando para esas elecciones, estaba dispuesto a 

actuar connando en el gobierno ele orden del vicepresidente Bustamante, pensaba 

ya en el candidato, otro hombre de bien y orden: Manuel de Miar y Taran. 

'ºMol'll, •Oisc:tJrso sobre las elecciones próximas•, (art. de El ObaefV'9dotj, en Ob~ ... op. el., 
p. 868. Subrayado nu.stro. En - ltxlo Mora declaraba lltgftlmos a los gobltmos emanados dt 
la guerra clvl o d• cualtsqultr otros medios que no sean ti conslfluelonol, u decir, las 
tltcclones. Stg~n Matteuccl eso H lo wbs!Dnclal del consllluclonallsmo, pUH "la consUuc:l6n, 
juslllment• porque es antecodente y superior •I gobierno, puede NmllDrsus podtm; y, Cllde vez 
que sea vlolade, ti gobierno se hect enllconsllluclonal, arbilnulo, en suma. o.gilkno". (MeU.uccl, 
op. cit., p. ~01. Aqul lamblln, el subrayado es nu.stro). 
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En IOdos los partidos hay buenos y molos, 
exagerados y slmplemenle entusles111, 

moderados y Ubios, an .. dos y morosos 

lilok:hor Ocampo 
/C-do 1856] 

4 LA PARTICIPACIÓN POLITICA ORGANIZADA: EL 
PARTIDO DEL PROGRESO 

Ter.\n nació en la ciudad de México el 18 de febrero del ano en que estalló la 

gran Revolución en Francia. Para 1832, cuando murió, se hablan sucedido una 

cantidad enorme de acontecimientos revolucionarlos: en Europa la Revoluclón 

francesa dageneró en terror y dictadura, lo que poslbllltó el nacimiento de un tipo 

de liberalismo no tm revolucionario, sino mas amigo de la ley, la administración 

y el progreso: el constitucional. Durante esos anos Espana sufrió la Invasión del 

ejército napoleónico y la monarqula quedó acéflila durante algún tiempo (al 

menos asl la consideraron muchos espanoles, aunque José 1 era rey), lo que 

propició el establecimiento de las Cortes en la Penlnsula y, en América, las 

guerras Insurgentes y el nacimiento de nuevos Estados Independientes, entre 

ellos México. Las nuevas naciones, sin embargo, no prosperaron tanto como lo 

desearon sus próceres: al Igual que en la Francia revolucionarla, también sea 

hubo terrores y dictaduras. 

En México, algunos miembros de la mlnorla Ilustrada concluyeron -al Igual 

que los europeos- que el origen de los males, los pronunciamientos y el desorden 
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polltico y admlnlstrattvo, provenía del desacato a Ja constttución. Hemos resaltado 

los casos de l.Ucas Afaman y José Maria l.uls Mora, mas para nosotros, en esta 

tesis, el lllUmo ttene gran Importancia, por su parUclpaclón en el grupo que 

propuso a Manuel de Mler y Ter.In como candidato a la Presidencia de Ja 

Repllbllca mellicana. 

Mora apoyó, por todo lo que representaba {orden, estabilidad polltica y 

económica, y antipopullsmo), al gfllpo del vicepresidente Bustamante. Los anos 

anteriores -<lesde los primeros movimlentos antiespanoles durante el gobierno de 

Victoria, hasta el derrocamiento dal presidente Guerrero por Anastasia 

Bustamante- hablan sido testigos de una creciente politización en México: ias 

personas -escrlbla Mora- que han aparecido en la escena pllbllca en este largo 

periodo han sido muchas y dlversa11 en caracteres, habltos y principios", se sufría 

una enorme Inestabilidad política y por Jo tanto económica, se sucedieron varios 

cambios violentos y ia Nación se precipitaba de absimo en abismo"'. Este 

panorama se vivía hasta que llegó el Plan de Jalapa y su pronunciamiento, que 

llevó al poder al grupo de Bustamante, con lo que "quedó removido el obstaculo 

pr1nclpal que se oponía a los progresos de Ja Nación y ésta dio el primero y més 

Importante pll!lo para su regeneración pollttca•.2 

Sin embargo, no todo era color de rosa con el triunfo de Jos pronunciados 

de Jalapa: Mora estaba consciente de que en México hacían falta muchos 

'Mora, "Introducción 1 El Ob .. Nedordll 11 R•p(lblca ,,,.x/c1no·, .. gundo •poco, •n ObtN ... 
op. cL, p. e19. 

1tbld. 



Dr. don José María Luis Mora 
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cambios y él se proponla Indicarlos desde su Observador de la Repúbflca 

mexicana, que apareció en su segunda época con esa exclusiva finalidad. En un 

principio, Mora se limitaba anlcamente a Indicar los males del pals y a proponer 

medios para resolverlos. Los colaboradores del Obs.,rvedor ~ecra el Doctor- "ni 

tenemos ni queremos el ejercicio de ninglln ramo de autoridad"', razón por la que, 

qulza, el periódico no sulTló censura durante alg1ln tiempo. 

Los primeros artículos del Observador siguieron fielmente la propuesta de 

su principal editor: "Ensayo ftlosólico sobre nuestra revoluclOn constitucional", 

"Discurso sobre la necesidad de fijar el derecho de ciudadanía" y "Discurso sobre 

las sociedades secretas" fueron escritos Inofensivos para el Intolerante régimen 

de Bustamante, pero el "Discurso sobre la necesidad que sea efectiva la 

Independencia del poder judicial" del Ejecutivo y Legislativo, atentaba ya contia 

algunos elementos de la Administración Alanr.!n. Lo llnlco que proponía Mora en 

este articulo era mostrar la necesidad de establecer do facto un Poder Judicial 

que velase por el cumplimiento de la Constiluclon y de las leyes', elemento 

béslco, como hemos visto, del llberallsmo constlb.Jclonal. 

Mas fue en la delicada materia de fueros y privilegios en la que Mora 

chocó abiertamente con el grupo en el poder, pues la Administración Alamén fue 

siempre muy celosa en mantener los privilegios de dos de los pilares que la 

sostenlan: el clero y la mlllcla. En este sentido, resaltan dos textos de Mora, el 

31bld. p. 820. 

_.Mora, •OScurso sobre la necesidad que sea efectiva la independencia del poderjudk:iar, Jart. 
de El ObHMl<IO<'J, on Obl'N ... op. Cll., pp. 662.e67. 
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Catecismo polllico de Is federación mejicana, donde por primera vez ataca los 

fUeros ecleslásttco y militar y, mb Importante alln, la Dlsettscl6n. 

El 20 de junio de 1831, la legislatura del Estado de Zacatecas lanzó una 

convocatoria para presentar trabajos sobre el tema de los derechos del poder 

estatal sobre el eciesiésllco. Las autoridades zacatecanas, dirigidas por Valentfn 

Gómez Fañas y el gobernador Francisco Garcra Salinas, hablan Intentado ejercer 

su derecho al Patronato -practtca coíOOn de los gobiernos espanoles, 

especialmente de los barbones-. Como surgieron algunas dificultades, ta 

Legislatura decidió apoyar su acción en la autoridad de alguien docto on la 

materia, que, con su ensayo, demostrase la legitimidad del derecho estatal. Para 

el 27 de diciembre se hablan recibido sólo tres trabajos, uno de ellos del doctor 

Mora. El jurado, compuesto por connotados liberales, como Pedro Vélez, José de 

Jeslls Huerta, Juan Nepomuceno Quintero, Andrés Quintana Roo y Francisco 

Molinos del Campo, declaro triunfador a José Marra Lu~ Mora por :u D/cottcc/ón. 

La Dlstattsción sobre bienes eciasiásl/cos de Mora, es un amplio ensayo 

en el que justiftca el derecho del Estado y el poder civil de Intervenir en los bienes 

temporales del clero. La base de su disertación, contra lo que podla esperarse 

de un Ideólogo liberal, no es la de los enciclopedistas franceses y demlls Ilustres 

y heterodoxos pensadores "modernos" europeos y norteamericanos, sino las 

propias palabras blbllcas, las que también hablan servido para jusMcar el Reglo 

Patronato. Bajo la autoridad del patriarca gr1ego San Juan Crlsóstomo, Mora 

recuerda aquel célebre pasaje evangélico en el que Jesucristo declara que lo del 
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César debe Ir al César y lo de Dios a Dios. Con esto, seglln Mora, lo que se 

querla decir es que los bienes temporales -es decir, materiales- deben estar bajo 

el mando de la autoridad temporal, civil, en este caso el Estado, y que lo 

espiritual es lo anlco que puede gobernar la Iglesia'. Con este ensayo Mora logró 

vanas cosas: ganar el concurso (aunque por algunas razones no reclblO el 

premio, consistente en dos mil pesos y una medalla de oro), justificar la actitud 

de Zacatecas frente a los bienes del clero, marcar la separación entre la Iglesia 

y el Estado, y, sobre todo, dejar de estar del lado del ·régimen de Bustamante y 

empezar a militar en una no muy bien deftnlda, pero si pellgrosa oposfclOn. 

Con la muerte de Vicente Guerrero y el fin de la Guerra del Sur surgieron 

algunos brotes de oposlclOn a Bustamante: el rnés Importante fue quizé, el que 

se dio en la propia ciudad de México, encabezado por Vicente Rocaruerte y que 

sufrlO graves persecuciones y atentados•. Mas la particlpaclOn de 

Mora en la oposición 

rue muy dlsHnta, pues mientras Rocaruerte se llrnltaba al ataque en la prensa (el 

célebre FénlK de la libertad fue su vocero), Mora, mucho més tranquilo, no ataco 

al gobierno de Bustamante, sino que pensO aprovecharlo para suceder1o en las 

prOxlmas elecciones. 

5Mora, •otsert1ción aobre los bienes eclesi6atk:oa•, en Obru ... op. e•., p. 280. 

1 
Jaime F. Rodr1guez O., "Opoalckln • Buolomonte", Hlak>tlll Mexicana, M4xlco, El Colegio 

de M••lco, 1870, vol. 20, n6m. 78, pp. 18&43'4. 
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Durante el verano de 1831, Mora se reunla en tertullas con algunos amigos 

en la ciudad de México. Tenemos pocos datos acerca de esas reuniones, que en 

un principio debieron ser como la mayorla de las tertullas que por entonces habla: 

literarias. Sin embargo, las conspiraciones de 1809 y 181 o en las que se fraguó 

la Independencia, han comprobado que este tipo de reuniones, cuando a ellas 

asisten hombres preocupados por su pals, derivan muy pronto en charlas sobre 

problemas polflicos y los medios para resolverlos. Las tertulias de Mora no fueron 

la excepción. Fue en esas reuniones donde Mora transitó a la oposición .y donde 

expresó por primera vez sus Ideas liberales y progresistas. 

Algunos de sus contertulios fueron don José Maria Cabrera, antiguo 

colaborador en El Observador y don Miguel Santa Maria. Los pocos datos que 

tenemos sobre estas charlas poHtlcas nos los da el propio doctor Mora, por lo que 

no podemos confiar plenamente en sus juicios, ya que son muy subjetivos y aun 

justificantes por Jos acontecimientos que después se desataron y en los que 

mucho tenlan que ver estas reuniones polfticas. Lo cierto es que apenas unos 

meses después, justo cuando Mora resultó ganador del concurso de la legislatura 

zacatecana, el activo Coc!or ya habla formado, junto con Cabrera, Santa Maria, 

Gómez Ferias y Garcfa Salinas, una "mlnorra poHtlcamente consciente de la 

nación, [que] empezó a sentir gran Interés por las próximas elecciones regulares 

a presidente, convocadas para el 1'. de septiembre de 1832".7 

Pero cinco hombres no forman oposición y quienquiera que lea el ya citado 

7Floratodt, op. cL, p. 30. 



89 

trabajo de Rodríguez se daré cuenta de que si algo no faltó durante el goblemo 

de Bustamante rue una nutrida oposición, pero estaba Inconexa: el grupo que 

giraba en tomo a Rocaruerte y al Fénix, aunque radical y a favor de Guerrero, no 

se relacionó con los grupos armados guerreristas, los que permanecieron en ple 

de lucha hasta la muerte de su caudillo y la rendición de Juan Alvarez. En 1832 

también habría una división en la oposición: la 9Ublevación de Santa Arma rompió 

·ros pocos vlnculos que el grupo de Mora habla logrado establecer con el de 

Rocafuerte. La misión de Mora en 1831 fue "ir apro)fimando y poniendo en 

contacto poco a poco a los hombres que se odiaban o no se conocían", pero que 

tenían en comlln su oposición a Bustamante.' 

La manera de relacionar a todos estos hombres fue la epistolar. De este 

modo el doctor Mora empezó a formar un grupo muy heterogéneo y disperso en 

toda la RepQblica que tenla, sin embargo, un objetivo común: eran partidarios del 

progreso, tal como Mora lo entendía y que vere111QS más adelaf!W. En este grupo 

habla elementos muy moderados (antiguos escoceses), como Melchor MQzquiz, 

y otros mas radicales (e)()'orqulnos) como don Valentrn Gómez Farras. Además, 

no sólo habla elementos alejados Ideológicamente, sino también geogréftcamente, 

como Sebastfan Camacho, de Veracruz, y Anastaslo Calledo, gobemador de 

Jalisco. La heterogeneidad y dispersión de este grupo no obstaba para su posible 

actuación política. El sistema electoral de aquella época lo permitía, pues quienes 

proponían candidato a la Presidencia no necesitaban una compleja organización 

8Mon11, Revbr. ... op el., p. 51. 
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partidista y proselitista, como se requiere hoy, sino sólo "contactos• con los 

electores. Ce acuerdo a la ConslftuclOn de 1824, los ciudadanos debían elegir a 

las legislaturas estatales. Cada Jeglslatura alegra a 6U vez a dos Individuos. Los 

nombres se enviaban a la ciudad de México "en pliego certificado, al Consejo de 

Gobierno, para que éste ... los abriera en sesión pllbllca del Congreso". Acto 

seguido se computaban Jos votos y el que tuviese mayoría serla Prealdente, 

mientras que su rival mh cercano ocuparla la Vicepresidencia. La Conslituci6n 

eslablecla ademh otras medidas en caso de que no se obtuviese mayorla o se 

presentase un empate.• 

Por Jo tanto, Jo que Mora necesitaba era establecer las conexiones entre 

Jos distintos gobernadores y leglslaturas estatales, da donde saldrfa el Muro 

Presidente. También fue menester buscar al candidato Ideal, que pudiese recibir 

un apoyo mayoritario en las elecciones de 1832. El hombre fue Manuel de Mler 

y Teran, porque "eclipsaba a cualquiera de los candidatos" que se le presentnen 

(como Bravo o Santa Arma), por "su excelente educación", pero, sobre todo, por 

la "relativa oscuridad de sus Ideas polltlCllll"'º. Aunque nos habremos de referir 

mas detenidamente a Ja candidatura de Teran en el capftulo siguiente, debemos 

decir aquí que la elección de un candidato por el grupo de Mora file harto 

lmportarrte, pues Je dio mayor unidad: hasta ese momento Ja ldenttllcacl6n en el 

grupo habla sido su oposición al régimen de Bustamarrte. La Ideología de Mora 

'vic.nte Fuentes Olaz, OrJgen y •VOIUCt:>n del ~'3tsma elBctoral, M6xk:o, edk:ton del autor, 
1967, p. 43, citado tn Enrique Gondltr l'..irero, op. <1., p. 300. 

'ºFlorot..tt, op. el., p. 33. 
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empezó a darte a su grupo més unión, unos Ideales, aunque algunos los 

adoptaron más tibiamente que otros. La eleccl6n de Mler y Teran como candidato 

dio una cohesión más efllctiva al grupo, desde ese momento ya tenla una meta 

comlln para todos 11us miembros: llevar a Terán a ta Presidencia. 

Este grupo activamente polltico tenla ciertos elementos que nos hacen 

considerarlo como un partido polllico propio del siglo XIX mexicano: au 

proselitismo, el pretender llevar a un candidato a la Presidencia, el someter su 

actividad pollllca a la legalidad constitucional (recordemos que por esa época el 

llberallsmo constttuclonal animaba a Mora) y, sobre todo, contar con un 

Programa polftico 

liberal, son caracterfstlcas que harlan de este grupo o facción polltica, un partido 

propio del México de aquella época, ed hoc a las exigencias de su tiempo y un 

tanto su/ g6ner/s, si para definirlo usamos los modelos actuales o eJlfranjeros de 

to:i partidos pollticos. 

Indudablemente, el primer postulado del Partido era el eslableclmlento de 

un gobierno constituclonal. A la sazon de I~ ya cercanas elecciones de 1832, 

Mora escribía en su Observador: 

o..puH de une rwvolución quo he du,.do por el lergo p•riodo d• tre1 as'to1 y en qu. u 
han vio lado por todos, todas las i.yos y todos los pr1nclplos d• 11 d•c•ncll, •sp91:lllm•nl• 
•n meterlo d• •l9cclonn, ha ti.Qado ya •I tiempo •n qu. " necesario man!Nllar con 
hechos y no con palabru qu. ti cambio •l•ctuedo ha tonldo por obj9to, no el !rtunfo d• 
un parlldo sob,. otro, tino •l lffsmbloclmlonlo de la Consllluclón y d• la• leyes." 
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Y, sin duda, su oplnlOn era compartida por sus principales copartidarios: 

don Miguel Santa Maria deseaba que su pab"la fuese •una repllbllca, no de 

papeles y generales, sino de ConsUtuclOn viva, practica (y) efectiva"'2• Creemos 

que con una declaraclOn as! no queda ninguna duda sobre cuanto valoraban 

estos hombres la ConstituciOn y las leyes. Su aprecio por estos valores no era 

gratuito, ya hemos visto que si as! era, habla una razón lmportantlsima: sólo el 

respeto a la Constitución y a las leyes traerla la paz, elemento indispensable para 

el desarrollo y progreso económico, social y aun polllico da un pueblo. El 

rompimiento de la legalidad, pensaban estos hombres, atenta contra el progreso, 

palabra clave en el ldeaño polltico de Mora. 

El propio doctor José Maria Luis Mora definió as! lo que debemos entender 

por su marche potltlca del progreso: 

(Ea la] que tienda a efectuar da una manera méa o meno• rdpida, la ocupación da los 
bienes del clero; le abo&ción de los privilegios de esta clase y le miicie; le difuaión de le 
educación púb6ca en la& clae.ea populares, absolutamente independiente del clero; ks 
aupresión de k>s monacaleG; le abaoluta libertad de opiniones; la igualdad de loa 
extranjeros con k>s naturales, en loa derechos civiles, y el estableclmlento del.fura.do en 
'8a cauaas crimlnalea.'1 

Mas, para nuestra reconstrucción del programa polllico del Partido no 

habremos de seguir únicamente los postulados de Mora, si bien es cierto que fue 

61 quien nos dejó mas datos sobre el Programa, también Francisco García -mas 

en le préctlca que por escrito- nos legó testimonio sobre su Idearlo partidista: 

1lM¡guel Santa Merla, MonlOI, M6xk:o, 30 do junio de 1832, citado en Mora, Revl3ta ... op . 
••.• p. 22. 

13Mo,., Revista ... op. cl. 1 p. f\J. 
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El porvlfundlo o,. lo ospo,.nzo on ol pensamiento ranovodor do los liberales: algunos 
hasta lo consldonuon una p1n1coe. El poradlgma do osle ldoal fue ol gobomodor 
zac1toc1no Francisco Gorcl• s.nnos, quien on 1829-1836 compró verlas haciendes para 
conv1rtlrlas en p1qu1t\lls propJ.d11dn.1t 

También el ac!Mslmo colonizador, el cónsul mexicano en Burdeos, don 

Tadeo Ortiz de Ayala, nos dejó algunos datos sobre el programa polltico que se 

tenla para Ja candidatura de Teran. Su relación con el resto del grupo debió ser 

epistolar, aunque en su expediente personal, conservado en el Archivo Histórico 

Genaro Estrada de Ja Secretarla de Relacione11 Exteriores, no hay ninguna carta 

de Mora, ni de Terán, ni alguna que haga referencia a asuntos de pollUca Interna 

de México. Sin embargo, si nos encontramos dos notificaciones en las que se 

hace referencia a correspondencia entre Ter.In y Ortlz": don Tadeo habla pedido 

su renuncia desde finales de 1830 para trasladarse a Tejas, bajo el mando de 

Teran, para encargarse de asuntos de colonización y habla mantenido 

correspondencia en este sentido con Miar y Teran. Aunque Ja mejor prueba de 

su relación está en la propia obra M6xlco consldttrado como nación lndttf"'ndlttnltt 

y libro: Ortiz dedicó su libro a Ter.In. Esta obra, afirma Ernesto de la Torre, "es 

en el fondo un vasto proyecto o programa de gobierno que el grupo del progreso 

propon fa a don Manuel de Mler y Terén"." 

HMoilde GonrtUaz Navarro, op. cll., p. 138. 

15AHGE, Expediento pe'3onal de T&deo Ortá, L-E-1714 (VII), l. llO, Clllla del Mlnl>lro de 
Roloc-. o Tldeo Otl/z, M6xico, 28 do leb'9ro do 1831; /bid., l. 69, C- de A- Ft<IO o 
TOdeo Otllz, M6xlco, 1 do "ptlombro do 1831. 

'6Emeato de kl Torre, Labor dlplométJca de Tecleo Ortlz, México, Secretaria de Ralackrnn 
Emriores, 1874, p. 37. 
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Ortiz, siguiendo de cerca el liberalismo constitucional de Constant, aftrmaba 

que "el régimen democrático puramente ... propendla a una ciega dominación sin 

reglas ni fi"eno"17• Orliz conclula que "el primer deber de los mexicanos ... es sin 

réplica el sostenimiento inviolable del régimen polltico consagrado en el código 

fundamental"." 

El M6xlco consldt>rado como nación /ndt>ptmdlente y l/bre se divide 

claramente en tres partes, los capftulos de tema político, los de tema social y los 

de económico. En su parte polltica es una apologla del federalismo (aunque Ortiz, 

de forma centralista, pensase cambiar los limites estatales para su mejor 

administración), en ella se dice que los empleados públicos deben contar con una 

serle de caracterlsticas que los hagan meritorios a esos cargos, y se senala la 

conveniencia de establecer tratados comerciales y relaciones diplomáticas no sólo 

con paises europeos, slno hispanoamericanos". Sus propuestas sociales son 

básicamente educativas y culturales; propone la Institución de un sistema 

educativo desde "la ensenanza elemental hasta la superior y senata la urgencia 

de extirpar la Ignorancia del pueblo mediante el establecimiento de la Instrucción 

popular gratuita"'º. También senala la necesidad de establecer recintos de arte 

17Tedoo Ortlz, op. cll. p. 63. 

181bld., p. 50 .. 

1 "ra~lo Garcla Dlaz, El penaamlsnlo palllco, económico y •oclsl ds don Tedeo Orl/z de 
Ay11a, Mhlco, lffls IM<llla pal'B obtener la llcenclatul'B en Historio, UNAM-Facuilld de Fllosona 
y Lelnlo, 1982, pp. 27 y 28. 

20 lbld., p. 28. 
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y culbJra, lo mismo que establecimientos de beneftclencla y corrección. 

En materia económica, Ortlz era un liberal: a partir de sus esbJdlos de 

estadística y economía, resolvl6 que lo mejor para el país era ia libertad de 

acción en la producción y en el comercio", pero no 11e quedó aur. Con&ciente de 

que la libertad de comercio de nada servirla si no existiese y se consolidase un 

mercado Interno, que de paso propiciarla el desarrollo de la Industria nacional, 

Ortiz propuso la comunlcacl6n de las distintas regiones del país y la Integración 

de éste. Hasta donde nosotros sabemos, fue el primer mexicano que propuso una 

nueva construcción de caminos (y rehabllltacl6n de los ya existentes) y la 

construcción de canales que facllltarlan el contacto entre las diversas y alejadas 

reglones de la República y que, también, servlrlan al comercio y a la 

colonización". Igualmente pesa en la obra de Ortiz la necesidad de colonizar, 

recordemos que él fue gran colonizador y empresario, tanto en Coatzacoalcos 

como en Tejas. 

Sin duda, todos estos puntos son Importantes para la reconstrucción del 

programa pollttco que tenran los miembros del Partido del Progreso, encabezados 

por Mora, en 1831. No es nuestro propóstto hacer aqul un anélisls detallado del 

pensamiento liberal del doctor Mora, sino s61o sellalar los puntos de su Ideario 

que animaron el quehacer pollttco de su Partido durante esos anos. Los 

principales temas pollttcos los resumirla Mora, tiempo después, en ocho puntos. 

21 lbld., p. 124. Aunque cntGmoa que Ortiz fue et primar mexk:ano en hacer estas propueatm1, 
ya un lngl .. , Henry G. Wlrd, ministro brtinlco en M•xk:o, hllbilo noilodo lo necffld•d de lo 
construcción de canales y cominos, vid., Ward, 11.,xk:o en 1827 ¡sei.cc&¡, M6xk:o, FCE, 1986, 
p.16. 
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Aunque larga, nos permitimos Insertar aqul la cita del "Programa de los principios 

pollticos que en Méjico ha profesado el partido del progreso"", por consldera~a 

asaz importante: 

1o. Libertad ab:soluta de oplnlonsa y aupresión de lea ktyes represivas de la prensa; 
2o. sbollc/6n de los pl/v~los del claro y la mUlcla; 
3o. l1Upre31ón de b:JG instituciones monéaticas y de todM .ls.s leye.s que atribuyen al clttro 
el conoclmlsntD de negocios clvlN, como el contrato del mabimonio, etc.; 
4o. reconocimiento, clesificaci6n y c0113oldacl6n de la deuda púbica, designación de 
fondos para pagar deode luego, au renta, y de hipoleca• para amortizarlo nula adelante; 
So. medidas para hacer cesar y repomr la bancarrota de la propiedad teniorial, para 
aumentar el n(Jmero de proplelarlos tsnlorlal&s, fomentar le circulación de este ramo de 
la riqueza púb&ca y faciiter medios de subsistir y ade!entar a las clases indigentes, ~In 
olend81 en nGda o/ datocho ds to.o parltcu/aroo; 
8o. mejora del nlado moral de las clases popula!M, por la dwtrucc/6n del monopollo del 
claro en educalón pllblca, por la difuAln de los medios de aprender y la inculcaci6n de 
los doberes BOCiales, por la Jormo.c~n de museos conservatorios de artes y bi>liotecas 
públicas, y por la creación de Hlablec:knientos da enset'tanza para la lieraU'a clétlca, de 
llls ciencias y .. moral; 
7o. sbol/c/6n de a pena cap/Is/ para ltxlo& w delllDs poltlcoa y aquellos que no tuvie&en 
el cu6cter de un asesinato de hecho pensado; 
ao. gnnmlla de .. integridad del teniorio por la Cfff(;/ón do~ que tuviesen por 
base el idioma, usos y costumbms mejc•n11s. 

Como notamos, algunos de los puntos que menciona Mora, son los que 

sostenlan Francisco Garcla (la creaciOn de parvifundios) y Tadeo ortiz (instituir 

museos y escuelas, y colonizar). Como Mora escriblO esto después de su 

ctrcumitancial unlOn -junto con Gómez Farlas- al pronunciamiento de Santa Anna 

-y, por lo tanto después de romper la legalidad que él mismo defendla tiempo 

atras-. no aparece en este texto la defensa de la ConstituciOn y la legalidad, pero 

los textos citados en el capitulo anterior y en este mismo confirman que quizá el 

12More, Revista ... op. en., pp. 91 y 92. Los subrayados gon nuestros. En realidad More se 
rer .. re el programe de la "Adminbtreclón Fartas-•, ~ro" mismo reconoce que el origen de •st11 
luo •I portldo do 1831-1832. N0"31ros horno< mostrado cómo la muerto do Ter'n deMmbocó on 
la ollanzo Sonlo Anrui-Gómoz Fortos o Administración Feries, como la loma Mora (vkl. •llPI• pp. 
~~-48). 
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punto mas Importante del programa pollllco del Partido del Progreso durante el 

periodo 1831-1832, ft.Je el constitucionalismo. 

Hace falta todavía agregar un punto mas a este programa pollttco: la 

defensa del federalismo. Aunque algunos de los miembros del Partido hubiesen 

sido en otros tiempos centralistas, durante los anos que estudiamos fueron 

ardientes federalistas, y Jo fueron por dos razones: una teórica y una practica, a 

saber, como constituclonallstas que eran, defendían Ja Constitución y las 

Instituciones que había adoptado el país, y éstas eran federales. Esta postura se 

ve claramente en Tadeo Ortiz, quien propugnaba la defensa de la Constitución 

como único medio de conservar la Federaclón.23 

También fueron federalistas por necesidad practica: los Intereses 

regionales, tanto económicos como polfticos, de destacadas personalidades del 

Partido, los hacían federalistas. El caso mas evidente es el de Francisco Garcla, 

miembro prominente de la ollgarqula zacatecana, que siempre defendió los 

Intereses de su Estado frente a las pretensiones centrales. El doctor Mora y 

Manuel de Mler y Teran, aunque no defendían Intereses regionales, como García, 

eran federalistas por conocer las diferencias entre las reglones de México y por 

conveniencia polftfca: para llegar a la Presidencia de la Repllbllca se necesitaba 

el apoyo de las legislaturas estatales. "Mora fue un federalista convencido" 

escribió acerca de él uno de sus mejores crlticos y estudiosos. "El federalismo 

tormó parte esencial de su vasto programa de hostilidad al caudillaje. Lo vemos 

230rtir, op. e•., pp. 81 s•. 
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escribir satisfecho: 'Gracias al sistema federal, nlngOn partido ni persona ha 

podido hacerse dueno de toda la RepObllca, ni mandar en jefe a la Nación' "." 

En resumen, Mora apoyo en un principio al gobierno del vicepresidente 

Anastaslo Bustamante, pues éste representaba el orden y el respeto a la 

Constitución , tan violada en los anos anteriores, pero pronto se dio cuenta de 

que el respeto a la legalidad, de parte de los "hombres de bien", se hizo para 

mantener el statu quo y proteger a los grupos prlvlleglados de la sociedad 

mexicana: clero y milicia. Mora se opuso a esta poHtica y empezó a comunicar 

a los distintos grupos y personas que se oponran también al régimen de 

Bustamante, y que se encontraban dispersos en toda la RepQbllca y aun en el 

extranjero, como don Tadeo Ortiz. Las caracterlsticas comunes que tenlan los 

miembros del Partido eran su constitucionalismo y respeto a la legalidad; sus 

Ideas liberales y progresistas; un programa polrtico, adoptado por todos ellos, de 

forma radical o moderada, y su pretensión de llevar a la Presidencia, legalmente, 

a Manuel de Mier y Taran en las elecciones del 1 de septiembro do 11132. 

El programa polltico que sostenían pretendía un Estado conslftuclonal, 

federal, laico, liberal e Igualitario, en el que no existiesen corporaciones 

privilegiadas, tales como la Iglesia y el ejército. En materia económica, buscaba 

la Integración de todo el pals, a través de la libertad de comercio y la 

construcción de caminos y canales, y la creación de parvlfundlos. Por llltlmo, a 

2'.Arturo Améiz y Freg, •Prók>go• a Mon1, EMayo.s, lde~ y retrato.!, México, UNAM, 1979, 
pp. XXVIII y XXIX. 
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nivel social, se preocupaba por la educaron y la cultura. 

Esta era la que hoy Uamarramos "Plataforma pollfica del Parfido", que 

podría considerarse la de un parfido "moderado" -pues no era tan radical como 

el grupo que llevó a Guerrero al poder en 1828, pero propon la medidas muy 

progresistas en oposición al régimen de Bustamante25-, aunque la realidad es que 

estaba compuesto por elementos distintos: habla hombres, como el propio Teran 

o Melchor Múzqulz, mas amantes de la legalidad y el orden que del progreso, y 

otros, como Valentrn GOmez Farras, mas radicales". El Parfido que habla 

aglutinado a anfiguos escoceses y yorqulnos por Igual, se escindió con ra muerte 

de Teran", y desapareció asl el primer intento -iln tanto prematuro- de formar un 

parfido pollfico para el pals, un parfido progresista, liberal y respetuoso de la ley. 

25Mora, Revlsfll, op. el., p. 52. 

2'EI mismo Mora edmfta que, aunque todos los miembros del Partido del Progreso estaban 
d• acuerdo ldeológlcarnenle, hable "ardlenle• y moderados•, /bid., p. 92. 

27Hubert H. llancroft, op. el., vol. V, p. 111. 
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Relación de Estados 

que apoyaban (si), o no, al Partido del Progreso, y que representaban votos 

potenciales para Terán en las elecciones d1l f 83228
: 

Estados: Estados: 

Chiapas si Puebla de los Angeles no 

Chihuahua no Querétaro no 

Coahulla y Tejas si San Luis Potosi'º ¿si? 

Durango no Sinaloa ¿? 

Guanajuato ¿? Sonora ¿? 

Jalisco si Tabasco" 

Méidco sr Tamaullpas sr 

Micho a can sr Vera cruz sr 

Nuevo León sr Yucatán" 

Oaxaca"' ¿sf? Zacatecas si 

.llSFuente: Mora, Rev/3ta ... op. cit., pp. "45-47. Con ta palabra Estado3 h11cemos referencia a 
los gobemadol9S y a las JeglslaturH Hlalales. Con /¿ ?/ Indicemos equollos quo pormanoclan 
lndffitrwntes, •fHXI. Mon1. Las notas del cuadro M encuentnsn en la siguiente pi!glna. 
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29 30 31 

29Mora indica que Oau.ca estaba a favor da la Adminilllración AlarÑn -to c:ual no aignilR 
que no puedltse apoyar 1 Tenln, pues como veremos m6• adellnte Tenln tenla perlldartos 10n 
entre los miembros del R•glmon (vkl. lnlra p. 108)-. En ol ceso de oauee, lkn .. mente, senador 
por - Eslldo, mo-b1 slmpotlas por Tenln pare 11 Prnldenell (Dlwk> ... op. cL, lunas 9 de 
julio de 1832). El otro senodor por oaxaco, O.metr1o dtl C1sdllo, mostró .. mbNn poee ldtldod 
11 nlglmtn d• Bustomanll duront. 11 gutrro clvl dt 1832 (vkl. aupro, pp. 37 y 38). 

30Mora no "luye a San Luia Poloal como partidario de Terén, pero lea autoridadn de e .. 
Estado brtndaron su apoyo mllbr 1 Mltr y T1nln dos<lo 1829, y l'ulron lls primero• tn llmentar 
1u muerte, lo que nos hace pensar que si lo hubleHn 1poyado en lH eJ.cclonH. 

31Mora no da Información sobre Htoa Estadoe. 
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Con Monuol d• Mi.r y Ter6n ... no es hombre de voluntad fuerte, 
eunque est• olgunos veces convencido de lo que debe hecerse. 

Esta reservo, oslll amblgOtdod no do lugor o los conllonzos 
do la •mlstl!d, ni do los partidos, 

y qulz6 por oso Ttr6n no llene ni omlgos ni portldos 

Lorenzo d• Zav11~ 
EMayo crltlc:o ci. iu revolllclon., ci. M4x/Co 

5 HISTORIA DEL CANDIDATO QUE NO QUISO SER 
PRESIDENTE 

Fueron pocos los que se pusieron a reftexionar sobre la muerte de Manuel de 

Mler y Terán. En los periódicos capitalinos sólo aparecieron los Informes de las 

autoridades potosinas sobre su fallecimiento', una necrologfa o "Elogio hlstOrico" 

en Le Marimba y, algún tiempo después, dos anónimos y románticos poemas 

sobre "el fnclito Taran", "vencedor del ibero bando"'. El poco rewelo que 

ocasiono su muerte se debió, sin duda, a que el general Terán no habla dado 

mucho de que hablar durante los últimos anos: a fuer de no haber participado en 

ninguna asonada o pronunciamiento, era poco conocido. Su escasa fama la debla 

a tres factores importantes: su participaclOn en el movimiento Insurgente desde 

los tiempos de Morelos; haber derrotado, al lado de Santa Arina, a los espanoles 

1EI Sol, 115 y 17 de junio de 1832, núms. ion y 1073, se ntproducen en eatoa nOmeroa del 
diario cepllaUno (Y de otros periódicos) dos comunlcodos aporecldos en Lo Goc°"' ci. Son Lu/8 
Poto. l. 

2EISol, 8 do agosto y 19 de aepttembre da 1832, núma. 1092 y 1136, ae tratan de un aoneto 
y uno elogia !tipOCl!vamente. 
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de Barradas, y su apego al orden y a los "hombres de bien". Su participación 

Insurgente 11.ie de Innegable Importancia, algunos tr1unfos decisivos de las armas 

Independientes se debieron a su Inteligente dirección, especialmente en la 

artillerla. Lo único que hacia 11ombra en &u brillante carrera insurgente (Y que aún 

sigue siéndolo) fue su actitud frente al Congreso de Anáhuac, disuelto por él 

cuando los legisladores quisieron mandar en Tehuacán.' 

La participación de Manuel de Miar y Terán contra el Intento de reconquista 

espanola de 1829 ya la hemos narrado, sólo recordemos aquf que esa victoriosa 

campana le vano el ascenso a General de DiVislOn de la República. 

Quizá el apego de Terán al orden y al "partido" escocés y centralista le 

produjo menos fama que los hechos anteriores, sin embargo, para nosotros 

adquiere más Importancia a la luz de los sucesos de los anos 1830-1832. La 

relativamente tranquila y ordenada vida pública de Manuel de Mier y Terán a 

partir de la Independencia hizo que fuese poco conocido y -en parte por lo 

mismo- muy atractivo como candidato a la Presidencia. Su ideologfa polltica era 

casi totalmente desconocida, Incluso algunos lo crefan partidario del general 

Guerrero -aunque estuvo a favor del Plan de Jalapa contra el caudlllo Insurgente'-

. Debemos agregar otras rezones por las que Terén podfe ser considerado buen 

candidato a la Presidencia: era un hombre de excelente educación, un 

extraordinario mllltar con práctica polltlca, conocedor de los problemas del pafs 

1-odavla hasta hace poco tiempo, Emo1to Lemolne, crtUcaba acremenle la actitud de Tan!in 
hnl• al Congreso, vkl. Lemolne, op. el., pp. 260-263. 

4Floratedt, op. el., p. 3'1. 
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y capaz de resolverlos. 

Como hemos visto, Manuel de Mlery Ter.In se unió al grupo menos radical 

durante los primeros anos de vida independiente de México, lo que le dio cierta 

experiencia polltica, que aumentó con el trato directo de los problemas en los 

Estados, especialmente los de la provincia de Tejas. Ter.In también aprendió en 

esos anos a considerar la legalidad como fundamental para la vida pacrlica de la 

Nación. Ideas constitucionallstas adoptadas seguramente de Lucas Alaman, ideas 

muy parecidas a lo que después se llamarla conservadurismo: 

Loa antecedentes po1ftk:oa de Tenln -al Igual que tos de More~ Jo situaban mda cerca de 
Jos conservadores que de kJa &bera'8s; pero, como Tenlo no habfa participado muy 
activamente en ninguna de las rebeliones, no se concitó enemigos palmeos, ni tampoco 
-y debido a eDo~ amigos de la misma denominación.º 

El ser casi desconocido en cuanto a ideas y tendencias políticas, el ser un 

hombre con vastos conocimientos e inteligencia, el tener mando militar y 

relaciones pollticas en los Estados Internos de Oriente y el ser un "llombre .de 

bien", es decir, moderado, fueron elementos que hacían de Terán el candidato 

Ideal para Mora y los hombres que estaban en su alrededor. Estas mismas 

características lo hicieron el candidato con mas posibilidades de triunfo entre los 

que habla, a saber, él, Nicolas Bravo, Antonio López de Sanla Arma y, quizá, el 

propio Alamén.' 

No creemos que Mora conociese a Teran antes de 1830. En cambio, 

5/bkl., p. 33. 

8Carta da ButtJer a livingalon, S de octubre de 1831, cff.nda en Costaba, op. cit., p. 321. 
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Tadeo Ortlz de Ayala no sólo lo conocla, sino que ademds era su amigo "desde 

que nos conocimos [en) el ano de 1821"7
• Tal vez fue Ortlz el puente que unió a 

Teran con los progresistas de Mora. El apego a ta legalidad también rue un punto 

en común que propició el entendimiento entre ellos. Entendimiento que, sin 

embargo, se detenla en la cuestión del progreso: Teran estaba de acuerdo con 

el doctor Mora en que el apego a la legalidad era la condnlo sine cuan non para 

mantener el orden y la estabilidad polltica y económica de México, pero no sabia 

muy bien qué era el progreso (como Mora lo entendla) ni si su aplicación polltica 

resuttarla benéfica para la Nación. Si por esta razón Teran no aceptaba la 

candidatura que Mora le ofrecla, entonces éste deberla convertirse en el maestro 

que ensenase a Teran qué era el progreso, de manera que, si lo convencla 

ideológicamente, también lo convencerla para aceptar la candidatura. Manuel de 

Mler y Teran era un hombre culto e Inteligente, de manera que 

El aprendizaje 

de las ideas liberales y progresistas rue para él relativamente sencillo, pero aún 

no quedaba del todo convencido si debla aceptar la candidatura o no. Los 

Intereses y relaciones que tenla con el grupo en el poder lnftuyeron, seguramente, 

en ta Indecisión del General. 

Las buenas relaciones amistosas que tenla Manuel de Mler y Te"'1 con 

7omz, op. el., p. 5. 
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el grupo en el poder haclan que no viese claramente las actitudes arbitrarlas de 

la Administración Alamén. Después del fusliamlento del general Vicente Guerrero, 

Terén no podla creer que la traición de Picaluga se debiese a Ordenes del 

gobierno: "yo no puedo creer esto del caracer trmldo del senor Alamén'~. Las 

cartas que enviaba Mora a Terén (según se desprende de las respuestas de éste, 

pues no hemos localizado las misivas de Mora) debieron Ir encaminadas a 

convencerlo de la necesidad de variar el rumbo polltlco del pals, lievéndolo al 

camino del progreso, y parece que lo iba consiguiendo sin dificultad. 

Las eplstolas de Mora a Terén, de marzo de 1831 hasta julio de ese 

mismo ano, tuvieron por objeto convencer a Teran de lo perjudicial que era "la 

marcha del retroceso" que segula la Administración Alamén, y lo benéfico de "la 

marcha del progreso" que él pretendla Instaurar en México. Las cartas cumplieron 

su objetivo: poco a poco Mier y Teran se fUe convenciendo de lo que Mora le 

decra. El 29 de julio de 1831, Terén parecla estar completamente convencido de 

las Ideas de Mora. En una carta de esa fecha, el General escrlbla al Doctor estas 

reveladoras lineas: 

Yo no puedo entender n1 explk:ar la conducta de los set\ores min\stros, y debo confesarle 
que me p11ree111 algo exagerado cuento de elll me decla usted en sus cartlls ... , pero ya 
VIO que ost6n decididos a oslablocor el poder dol oslado ocloslhtlco, que desconnan do 
las autoridad .. pollllcas do los Estados ..• y que quorrtan verlas sometidos.' 

También Terén se conven.clO de lo Inconvenientes que resultaban los 

8"C11rta da Manuel da Mktr y Terén al doctor Mora", 2• de marzo de i831, en Mora, Revtsrs ... 
op • .... p. 60. 

9"Certa da Manuel da Mier y Temn al doctor More", 29 da julio do 1831, en lbld. 
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1\Jeros, aun el mllllar, pese a su condición de General de la Repllblica, pero no 

se decidía a actuar todavía. "Como no soy miembro del gobierno -decra- no me 

toca Investigar si es posible acabar con los 1\Jeros eclesléstico y militar", aunque 

sabia de "los obstáculos que ponen estos fueros a Ja& autoridades de los 

Estados, que no saben qué hacerse para poder gobernar"". El terreno estaba 

listo: Teran se habla convencido de la necesidad de acabar con los fueros y con 

el poder de la Iglesia. También de reducir el ejército permanente", medidas todas 

que buscaban afianzar la autonomía estatal frente a la autoridad estatal. Teran 

se habla vuelto federalista, aunque en este caso no sóío fueron las cartas de 

Mora ras que Jo convencieron, sino también su propia experiencia en los Estados 

Internos de Oriente y en Tejas. El aprendizaje fue completo: a ftnales de 1831 

Taran 

convino en la necffidad de aboir loa fueroa del ctero y de la Milicia, en la de ocupar 
gradllf!/y aucea#tlftlnenle loa bianee del primero, en la 11Uprni6n de loe rogularn del Mxo 
ma.cu6no, en 1a 11bolción de laa comandancias generales y en la relegación da la fuerza 
veterana a laa fronteras. u 

Después de las cartas que deblan convencer a Teran de la Ideología 

progresista, hadan flllta las que lo convenciesen de que aceptase la candidatura 

a la Presidencia. Seguramente las siguientes epístolas que le envió Mora 1\Jeron 

'ºtbld. 

11 tbld.. p. so. 

12Mora, Revista ... op. el., pp. 60 y 61. El aubrayado, m1eatro, noa indica • moderación de 
Ter6n: el qu.r1• k>s cambios poco 11 poco y sin prtMs. Tembitn debemos hacer nomr que Htmba 
o fovor dt los suprtslón dt los Comondonclos fedorolts, cu1ndo 61 mismo era Comandonto 
federal tn los Eotados Internos do Orionle. 
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de ese tenor. Cuando éste pregunt6 a Terán qué harla si fuese Presidente de la 

RepObllca, don Manuel respondl6 que "si yo fuera Presidente" procurarla 

disminuir <>I Influjo !del Claro y la Mllicill), dobililar au poder y hacer que wyan 
lnMnai>Jemente deaeperecienda d• los poderes sociales." 

Es decir, procurar realizar los cambio& progreslst<r.1 que querlan Mora y su 

grupo polltico, de una fonna paulatina -"ínsenslbe"- que no afectase el devenir 

histórico del pafs con una revoluclOn. 

Las cartas de Mora cumplleron su cometido, aunque el "si yo fuera 

Presidente• no era, por supuesto, una aceptación abierta de la candidatura, 

tampoco era un rechazo de ésta. Para Manuel de Miar y Taran esa fórmula 

ambigua le pennitfa responder a la propuesta de Mora sin comprometerse, pero, 

para el Doctor y para su partido, ésta fue una aceptación tácita del general Terán. 

Aclaremos que la postura ambigua de Teran no obsta para que lo 

llamemos Candidato. El diccionario acepta que un candidato es la persona que 

aspira a un cargo o la que es propuesta por otras personas para un cargo. 

Manuel de Mier y Terlln -si no aceptaba abiertamente aspirar a la Presidencia

estaba propuesto para ser Presidente por el Partido del Progreso de Mora. 

El Candidato aceptó entrar en comunicación con otros miembros del 

Partido, como Francisco Garcla (con quien se entenderla muy bien). Valentrn 

GOmez Farras (a quien considerarla muy radlcal) y José Maria Fagoaga (quien 

desconftaba de los militares y, por lo mismo, de Terán). La campal'la pofltlca 

''-carta do Menuel da Mler y Ter6n el doctor Mora", 28 de noviembre de 1831, en More, /bid., 
p. 61. 
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consistía en Imprimir el Programa Polltlco que habla aceptado Teran, 

"promoverse por Iniciativas de las legislaturas de los Estados", "hacer comunes 

y populares estos deseos", "atacar vigorosamente los principios de la 

Administración Alamán" y "desvanecer cuanto pudiera desvirtuar la popularidad 

del Candidato a la Presidencia"." 

SI revisamos la "Relación de Estados" que Incluimos al final del capftluo 

anterior, veremos que Terán tenla un buen número de posibilidades de llegar a 

la Presidencia. Según Mora, de veinte Estados, nuove estaban con la oposición, 

seis con la Administración y de cinco no da datos. El .c.5% de posibilidades que 

tenla Terán de triunfar, aumenta casi al 100% si consideramos que los Estados 

que apoyaban al régimen de Bustamante también podían apoyar a Terán. 

Recordemos que el general Manuel de Mier y Terán era un empleado de la 

Administración Alamán, tenla buenas relaciones con los miembros del régimen 

y era amigo personal de Importantes figuras de éste, como Lucas Alaman y José 

Antonio Faclo. En pocas palabras, Manuel de Mier y Terán era un "hombre de 

bien". Al rel'erlrse a la Administración de los anos 1830-1832, Lucas Alaman 

a!lnnaba que "su mayoría estaba por el general Terán" para Presidente." 

Como vemos, Terén tenla casi todas las poslbllldades de ganar les 

elecciones de 1832 y convertirse en Presidente de le República. Aunque, el 

mismo tiempo que se promovía a Teran para Presidente, se fraguaba un Incidente 

14Mora, Revista ... op. el., pp. 82 y 64. 

16AJam6n, op. cit., p. 854. 
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para la vida pObllca del pafs: Santa Anna preparaba la rebelión de enero de 1832 

que darla al traste con las aspiraciones polltlcas del Partido del Progreso y 

propiciarla el fin de Manuel de Mier y Teriln. Con el pronunciamiento de Veracruz 

se formaron tres partidos en México: 

La Administración Alam4n con el Clero y la Milicia y su programe de retroceso; la 
oposición legal de laa C'ma111s y da k>a Estados da Zacalecas, Jalisco, etc., con sus 
principios de progreso; y In revolución con sus soldados y aua miras personales en el jefa 
y 11111 mayorfa da sus adictos." 

El Partido del Progreso se vio ante un grave problema, pues su programa 

polltico, en lo referen1e al orden y a la legalldad, ;¡odia Interpretarse favorable al 

Régimen, pero sus ataques al mismo podlan hacer pensar que apoyaba a los 

pronunciados de Veracruz". Para Taran 

La encrucijada 

fue otra: al ser empleado de la Administración Alamiln, su deber estaba en 

defenderla frente a los ataques de los pronunciados, y al ser el Candidato del 

Partido del Progreso, se oponfa al Régimen. En Tejas, como hemos visto, al 

estallar la guerra civil los colonos Inconformes intentaron sublevarse y por esa 

misma época Terén padecra mas gravemente su enfermedad, de manera que se 

encon1raba en una situación dificil y ante la necesidad de decidir qué serla mas 

prtorttarto: Tejas, la Administración o el Partido. La respuesta fue sencilla: Terán 

U1Mor111, Revllta ... op. cit., p. 86. 

17/bld., p. 87. 
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estarla del lado de la legalidad. Aunque se le seguían presentando varios 

problemas, pues resultaba dlllcll saber de qué lado estaba la legalidad, si del 

gobierno emanado del Plan de Jalapa o de los pronunciados de Veracruz que se 

sublevaron dizque para reestablecer el federalismo sancionado en la ConstituclOn 

de 1824 y, por lo tanto, para establecer la legalidad. Para los de mas miembros 

del Partido no existra evidentemente ese problema, tanto el Régimen como los 

pronunciados atentaban contra la legalidad: Inmediatamente después de que se 

conoclO el pronunclamlen1o veracruzano en Zacatecas, El Cometa, vocero da los 

partidarios de Taran en aquella ciudad, publico una serte de paralelismos entre 

el pronunclarnien1o de Veracruz y el de Jalapa, que llevo ar poder a Bustamante 

dos altos antes. Entre otros paralelos, resaltaba el de que 

Reunido en Jo lapa al ejérdode noaervo ••• pmclamó el reestoblecimiento do la conotituclón 
y de les ktyes vbladaa por el gobierno dal general Guerrero ... (y) reunida en Veracruz 111 
guarnición de aquella plaza ha proc•mado el nteetablecimiento de 111 conisttución y de l1111 
leyes, viollldaa por al .oobiamo dol general Buallimanta." 

Ce la misma manera, el ejército de reserva, al igual que la guarnición 

veracruzana, "se hizo lnérprete de la voluntad general y dijo que ra opinión 

nacional apoyaba su pronunciamiento", en fin, que para estos zacatecanos 

partidarios de Terén, Santa Anna y Bustaman1e eran lo mismo. 

Pero para el Candidato la sltuaclOn se mostraba harto dlsttnta, se le 

presentaba la dlsyunttva de a quién debla apoyar. Por lo pron1o, cumpllO con su 

deber como empleado del gobierno, aunque lo hizo no sólo por obllgaclOn, sino 

18Reproducido en El Sol, 30 y 31 da enero de 1832, núme. 902 y 903. 
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porque "jamés he dudado de la justicia del gobierno"". Como hemos anotado, 

Manuel de Mler y Terén pertenecía al grupo de los ''hombres de bien" 

encabezados por Afaman, de manera que nada tenla de raro que ante una 

coyuntura de tales magnitudes -como lo fue el pronunciamiento de Veracruz- se 

mantuviese al lado del Régimen: Teran afirmaba que "ni premios ni temores me 

ligan con los bºuenos, llgame er que soy uno de ellos".'º 

Otro motivo por el que Mier y Teran apoyó y defendió al régimen de 

Bustamante frente a los pronunciados de Veracruz fue porque éstos se 

rebelaban, fomentaban la "revoluclón" (es decir, la guerra civil) y la destrucción 

y, por lo tanto, atentaban contra la propiedad privada, la libertad y el pacto social 

sancionado en la Constitución. El constitucionalismo de Teran fue razón mas que 

suficiente para que no apoyase de ninguna forma a los pronunciados, Manuel de 

Mler y Teran no estaba "comprometido mas que a sostenter la Constitución, In 

totum", frente a cualquier adversario." 

Ar problema que representó la subl&vac!On en Veracruz se sumaron pronto 

los del pronunciamiento de Tamplco y los problemas de Tejas. Pese a la Ley del 

8 de abril, los colonos seguían llegando a aquel territorio. El ejército mexicano se 

enconlraba en muy mala situación y las guarniciones federales estaban ahora 

"AGN, Ha.pHal de Jo•ila, legajo 416, expediente 6, 11. 66 y 67, Carla de Manual de Mler y 
Tnn • Luc:N llllm•n, Ciudad Vlc1or111, 23 de abril de 1632. 

'ºAGN, Ho.splllll de Ja•lla, legajo 416, expediente 8, 11. 68 y 69, carra de Manual de Mter y 
rer•n • LucN llllm•n, Ciudad Victoria, 26 de abril de 1632. 
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envueltas por los problemas sucltados por los pronunciamientos santanlstas. En 

febrero Terén escrlb!a al Ministro de Relaciones, que reclblO lnfOrmaclOn sobre 

Tejas, en donde "la colonlzaclOn extranjera ... no sufre més oposlclOn, y con tales 

noticias me quedé en confusiOn sin saber qué hacerme", si atender los problemas 

tejanos o los mexlcanos.n 

El 25 de febrero hubo un Intento de sublevaciOn en Tamplco: dos tenientes 

coroneles sin mando, al parecer ebrios, arengaron a la tropa para que adoptase 

el Plan de Veracruz, aunque Ignoraban de qué se trataba dicho Plan. El Incidente 

no paso a mayores, los Instigadores fueron arrestados por los jefes y oficiales de 

la guamlclOn y todo volvlO a la calma13, aunque ese puerto ya 118 estaba 

convirtiendo en el escenario de nuevas sublevaciones. Debemos agregar que 

también el Estado de Tamaullpas estuvo a punto de romper con la FederaciOn, 

pero la actividad de Mler y Terén cerca del Congreso tamaullpeco slrvlO para que 

ese Estado 118 mantuviese fiel a la causa del Régimen." 

Esteban Moctezuma, un hombre del gobierno de Bustamante, que se 

encontraba en las Huastecas, se sustrajo del mando federal y se dlrlglO a 

Tamplco, en donde sublevo a la guamlclOn en favor del Plan de Veracruz, el 25 

de abril. Pronto se hizo t\Jerte en aquel puerto y en Pueblo Viejo de Tamplco, 

nAGN, Hoaphl de J,..úa, logojo 418, expedienta 8, ti. 88 y 84, CorUi de tl•,,.,.Jde tllltt Y 
T.,.,,• Luc., Allm6n, Motamoros, 23 de fobroro d• 1832. 

23AGN, Hoapla/ de JNila, legojo 418, expediento 8, f. 85, Cana de tlenue/de tller y Ttrin 
1 Luc., A•m•n. M1tamoro1, 27 d• fob,.ro d• 1 e32. 

"AGN, Hoaplol de Ja•ilJ, legojo 418, oxpedienle 8, ti. 60 y 81, C- do ltl•nuet de ltl/er y 
Tenln 1 Luc., 1111m•n. Molamoros, 23 de •br11 de 1832. 
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Veracruz. Durante algOn tiempo, al Igual que Santa Anna en Verai:ruz, 

Moctezuma no sallo de su plaza, pero gracias a que los pronunciados tenlan el 

control de los principales puertos del Golfo, pronto hubo sublevaciones a lo largo 

de la costa entre los dos puntos. Teran se aprestó para domenar a Moctezuma. 

Incluso le mando algunas cartas para que regresase al orden, mas por toda 

respuesta Esteban Moctezuma le pidió que se pronunciase y se fuese a 

Insubordinar Tejas, petición que, por supuesto, fue rechazada absolutamente por 

el general Teran.25 

La campana contra Tamplco fue un rotundo fracaso. Entre los dlas 21 y 23 

de mayo en Altamlra, Manuel de Mier y Ter~n organizó a sus. hombres y 

esperaba la llegada de milicias clvlcas de Nuevo León. En una carta que envl6 

a Lucas Alam~n en esas fechas pedla de un modo desesperado ("importa, 

Importa¡ m~s tropas para las Huastecas'". Lo que nos hace suponer que Ter~n 

eabla que la campana contra Tamplco no Iba a ser t.!lcil, y en efecto, no lo fue. 

Manuel de Mler y Terfm no pudo nunca derrotar a Moctezuma. Las armas 

rebeldes se Impusieron por varias razones a las tropas gubernamentales. Algunos 

motivos los vimos en el primer capitulo. Recordemos que Moctezuma contaba con 

armas y hasta con hombres eltlrenjeros que lo apoyaban mientras que les tropas 

el mando del general Teran esteben en muy malas condiciones, prlnclpalemente 

26AGN, Hospllalde Je•úo, legajo 418, expediente 8, f. 83, Carla de Manuel de Miar y Terlm 
1 Lueaa Aloman, L1gun1 de 111 Guerra, entro Templco y Allamlni, 14 do mayo de 1832. 

28AGN, Hoopftal de Je•ó<, legajo 416, expediente 8, n. 88-90. Cario de Manuel de Miar y 
TeNll 1 Lue .. AMm•n. Allamlro, 21 y 23 de moyo de 1832. 
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por la ausencia de recursos económicos, recursos que a Moctezuma no faltaron, 

pues contó con el dinero del Banco de Avlo que se hallaba en Tamplco, amén de 

lo que sus aliados extranjeros le brindaron. También encontramos una razOn de 

tipo psicológico: Taran no querra combatir y acabar con los sublevados. En su 

Indecisión, optó por no enfrentarse abiertamente a Moctezuma, lo que propició la 

derrota que sufrió Taran frente a Tamplco: 

AJ enemigo que me toca hacer frante -dacia Tor6n~ lo tengo reprimklo; al fuera guerra yo 
lll acabarla en ocho dlH en Tampk:o, pero ea revolución de un pueblo libre y m parta que 
he abrazado por mi deaUno ea la defanaa de sua leyes, debo ser el que menos aa 
desembarace de elaa.1' 

Es decir, quo Manuel de Miar y Terén sabia que el régimen de Bustamante 

no era completamente constitucional. 

La posición en la que se encontraba Teran suctt6 desde muy pronto 

desconfianzas entre los miembros del Régimen. Aun Lucas Alam~n. amigo de 

Terán, desconfiaba de él", y su suspicacia no era tan infUndada. 

Cuando estallo la guerra civil de 1832, que pedla la destituclOn del 

ministerio, Francisco García pensó que, para evitar la expansión de la guerra, lo 

mejor serla que el ministerio aceptase las condiciones de los pronunciados, es 

decir, que renunciase. A!ll lo hizo saber a Luces Alamén en un oftclo de mediados 

de enero. Cuando Terén se enteró de la posición del gobernador zacatecano, 

27"Carta de Manual de Uier y Terjn a Franc:iaco Garcla", Hac'8nda del Cojo, 28 de mayo de 
1832, on Mora, Revista ... op. en., pp. 68 y 69. 

28AGN, Hc»plfalde Jelúl, '8gajo 416, axpedtante 8, ff. 68 y 89, Carta de Manuel de Mler y 
T•,.n o lucos Allm6n, Ciudad Vlcl0r111, 26 do abrtl do 1832. 
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envio una carta a Alaman en la que criticaba acremente el oficio de Garcra: "Se 

hace Increíble que un hombre que debe tener tantos desenganos, vuelva a 

fomentar la anarquía con su autoridad y opiniones""'. Sin embargo, la opinión de 

Terán no estaba tan alejada de la del gobernador Garcra. Tal vez Terán era un 

buen observador y descubrió pronto que los pronunciados contaban con el apoyo 

de poderosos grupos, qulza era sólo su pesimismo, pero a diferencia de los 

demas miembros del régimen de Bustamante, él consideró que la vlctor1a ¡¡obre 

Santa Arma serla una labor harto dificil y que los pronunciados tenían muchas 

posibilidades de triunfar. De manera que daba por hecha la destitución del 

ministerio y qulza hasta la carda del Régimen. En una carta esclibió a Lucas 

Alaman que •quisiera tener la misma seguridad que usted, de que se sale bien 

de ésta". Pensando que serla segura la destitución de los ministros, Terán se 

preocupaba por quiénes habrlan de sucederlos.'° 

Mler y Terán ya tenla, por supuesto, a lo:i candidatos para ocupar el 

ministerio: los miembros m:is destacados de su partido. En abril, el general Teran 

se atrevió a proponer la renuncia de los ministros y ofrecra, de peso, candidatos 

pare las vacantes: 

Soy de (la) opinión Id•) que M adm .. n las renuncias de u.i.dH (los ministros), y en el 
1cto, nombre el s.enor Bu1tam1nte a Garcla, gobernador de Zacatecas, a MOzqutz, a 
Pavón y qul6n sabe a qulon otro: no oe alvtvlr6 un Dr. Moni que fue diputado al Congreso 
do M6jlco ••• en mi no d1b1n pensar. porque la sttuaclón on estos pols .. flos Estados 

29AGN, Hoapbl de JeaÚI, ktg•}o 416, expedklnte 6, f. 60, Carta de Manual de Afl•r y Ter6n 
• L~H A•m•n. Matamoros, 20 d• enero d• 1832. 

30AGN1 Hoapltal de Jeaó!, ~gajo 416, expediente 6, f. 62, Catta de Manuel dB Mler y Terén 
• ,.,. .. Allm6n, Matamoros, 13 do lebrero do 1832. 
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lntomos de Oriente] no me lo permite, y creo que son de absoluta necesidad mis servicios 
(1quij." 

Teran crela que de esta manera hacia un servicio a los miembros del 

Partido, pero las aspiraciones de Mora y su grupo eran otras muy distintas, su 

objetivo era acabar con el "partido del retroceso" y no tener nada que ver con el 

régimen de Bustamante. Al enterarse el doctor Mora de la proposlc!On de Teran 

al gobierno, rechazo Inmediatamente su oferta: "bajo las Ordenes de usted -

escribía a Teran- no rehusarla desempenar esta comisión", pero jama11 aceptarla 

trabajar con Bustamante." 

Manuel de Mler y Taran no se detuvo allf con tal de hacer un bien a sus 

amigos del Partido, Incluso se atrevió a sugerir la renuncia del vicepresidente 

Bustamante y a proponer que Garcla ocupase interinamente la Presidencia". 

Podrlamos suponer que Taran pensaba poner a Garcla en el interinato para 

ocupar él, después, la Presidencia, pero no lo creemos asf. Mas bien Taran 

querfa deshacerse del peso de ser Candidato y dejarte a otro ese trabajo: Mler 

y Taran no querla la Presidencia, "pero tampoco podla confesarselo a Mora"", 

31AGN, HoopbldO J .. w, legajo 418, expediente G, 11. 70 y 71, C-dO Manw/dO MIM y 
T•,..n 1 LUCN Allmiln, Matamoros, 4 do abr11 do 1832. Sub111y1do nuHtro: Evldontemonte, Te,..n 
lrllt8ba de ocubr aus relaek>nes con Mora y •1 Partido, pues sabl• que Mora e.taba vivo, ya que 
se cart11be con •1. 

31-carta del doctor Mora a Manuel de Miar y Tarén•, Méjico, 29 do junio de 1832, en Mora, 
Ravllta ... op. el., p. 71. 

33"Carta de Manuel de Miar y Tanln 11 Francisco Garc111•, Hacienda del Cojo, 7 de tlmio de 
1832, on Mora, /bid., p. 72. 

34Aoratedt, op. el., p. 36. 
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porque Terén estaba !lrmemente convencido de las Ideas conatltuclonallatas y 

progresistas del programa polllfco de Mora. 

El Candidato se encontraba, sin duda, en una sltuaciOn muy angustiosa: 

no sabia qué hacer. l!n un primer momento, Terán se refugió en el 

constitucionalismo y se propuso defender la legalidad y el orden. Hemos visto que 

resultaba asaz dlftcil &aber de qué lado estaba la legalidad, pero cuando 105 

caminos se cerraron ante Manuel de Mier y Teran, el constitucionalismo se 

convirtió en su Onlca salida: 

Yo voy a 111!bejaraobre un plan para estar en dleposlclón de IOolener In repR1118nlaclone1 
r.11cionaiea, taa psrticularea de loa Estados y en general kl atatu qoo, porque no ae borra 
la forma constft.uclonal, lo que al suceda aomoe. perdidos.11 

Pero tampoco habrla de encontrar la respuesta en el constitucionalismo. 

El liberalismo constitucional, una ldeologla, pronto mostró su ineficacia frente a 

la realidad mexicana decimonónica, una realidad en la que no se respetaban ni 

la Constitución ni las leyes, una realidad en la que sólo cablan los intereses de 

los grupos poderosos. 

En resumen, podemos considerar que Manuel de Mler y Teran, el 

Candidato del Partido del Progreso, era un hombre poco conocido por sus ideas 

poillfcas, muy apegado al orden y a la legalidad y que por estas mismas razones 

fue electo como candidato por el grupo poiltlco que encabezaba Mora. Sin 

embargo, Terén no querfa ser Presidente (aunque si terminó convencido del 

JS.Carta da Manuel da Miar y Ter&n a Francia.to Garcla•, Ana.mira, 22 de mayo de 1832, en 
Mor., Revlall ... op. e~.. p. 69. 



119 

P,rograma liberal constitucional que le proponlan sus partidarios) y cuando estalló 

la guerra civil de 1832 se vio ante un tremendo problema: enfrentar como militar 

a los pronunciados y oponerse, como candidato, al Régimen. Los problemas en 

Tamplco y en Tejas agravaron su situación, lo mismo que sus derrotas frente a 

Moctezuma. 

Frente a la gama de opciones que tenla, Manuel de Mier y Teran prefirió 

fa del constituclonallsmo, pero fue una opclOn poco afortunada, pues la realidad 

-anticonstitucional- del pafs no permltfa su funcionamiento. De manera que, 

cuando Taran se quedo sin opciones, se enfrentó al grave problema de no saber 

qué hacer. La vida, considerada como diario quehacer y como proyecto, exige la 

toma de decisiones y el general Teran habla agotado sus opciones y ya no sabia 

qué hacer, es lo que llamamos angustia. Su carácter débil, su futuro Incierto y 

aun el romanticismo que entre los jóvenes empezaba a ponerse en boga, fueron 

propicios para que Teran tomase su llltima declsiOn: dejar de decidir. 

En la manana del 3 de Julio de 1832 en el pueblo de Padilla, Tamaullpas, 

don Manuel de Mler y Terén se despertó a temprana hora, se aseo, y se vistió 

con su flamante uniforme de General de División de la Repllbllca. Cogió su 

espada y salló del lugar en donde se hospedaba, dejando a su tropa y a sus 

problemas. Es muy probable que hubiese visitado aquella mal'lana la pequena 

capilla local, en donde habla estado la tarde anterior. Luego fue a la plaza 

pllbllca, aan vacra, caminó un poco por aquel lugar y se dirigió hacia uno de los 

muros que ftanqueaban la plaza, el mismo donde murió fusilado don Agustrn de 
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fturblde. Afll, el Comandante de los Estados Internos de Oriente, sacó su espada, 

la apoyó contra la pared, seftall'lndose con la punta el pecho, y se dejó caer sobre 

ella."' 

31La 6nk:a persona enterada de que Tenlln plane11b11 11uicid11rae ru. au HCrwtario (¿Rafael 
Chov•I?), qulotn, por disposición d•I propio G•norol, lo •nterr6 junto a los ,.stos d• tturl>ld• en •1 
pequefto cementerio de P8dla (Apud. Knnize, Slgto de ~•IJCllllO.s ... op. cit., p 117). Los rwstos do 
don Aguslln tu.ron lnlldos 1 11 ciudad de Mblco •n 1838, Ignoramos si los de Manuel do Ml9r 
y Tenln contln~•n en Tomoullpas. 
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... en Mhlco •I sulnglo no existe: 
existe la disputa vlolenlll do los grupos que ambicionan 11 podor, 

apoyados • yecos por la slmp•tl• píibllc1. 
Ese os la verdadera Conslltuclón Moxlcona; 

lo dombos pura ,.,... 

Mortln Luis Guzm6n 
L• aomb111 t#t e~ 

Fueron varios los contingentes que se presentaron para formar esta historia: un 

pahl recién Independiente en el que los Intereses de sus grupos poderosos se 

lmponlan sobre la ley, algunos hombres que pretendlan que la ley regulase la 

vida nacional, un militar ambicioso (Santa Arma) y un militar que desaba vivir en 

paz, sin problemas, dedicado a la ciencia, y que tenla frecuentes dolores de 

cabeza. Todos estos hechos coincidieron para favorecer el tragico desenlace de 

esta historia. Hagamos un pequeno resumen de estos hechos y tratemos de dejar 

algo en claro a partir de ellos. 

Lo primero que encontramos fue un tiempo histOrlco. Decir Siglo XIX 

mexicano no es decir únicamente ciertos anos que le "pasaron" a un pals. El 

Siglo XIX mexicano es ante todo una serie de características que lo configuraron 

y a partir de las cuales nos podemos explicar los hechos que en esa época 

sucedieron. El tiempo hlstOrlco que hallamos fue uno en el que una generaclOn 

trataba de constituir a su pals, es decir, dotarlo de sentido, de ser, pero que no 

lo lograron debido a que los Intereses de los grupos 1\Jertes y poderosos 
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terminaban Imponiéndose al proyecto nacional Qa Constitución). Esto fue claro en 

el caso de la guerra civil de 1832: un grupo de poderosos comerciantes 

extranjeros Inconformes con las medidas proteccionistas de la Administración 

Alamán apoyaron al general Antonia López de Santa Arma para que 11e 

pronunciase contra el gobierno. Se formó un pacto entre ellos, una alianza: Santa 

Arma, con el apoyo de este grupo, llegarla a la Presidencia y a cambio les darla 

libre comercio. 

Justo antes de que ocurriesen los hechos de 1832, Jol!é Maria Luis Mora 

estaba planeando poner en práctica ciertas medidas progresistas en el pals. 

Estas medidas se proponlan acabar con los fueros y privilegios del Clero y la 

Milicia, afianzar el federalismo mexicano y realizar una serle de reformas que Iban 

desde el reparto agralio hasta el establecimiento de centros educativos y 

culturales. Sin embargo, junto a estas medidas, Mora proponla el 

constitucionalismo para evitar guerras civiles y anarquía, y de esta manera 

propiciar el desarrollo del pais. El liberalismo canstituclonal nació como respuesta 

a los abusos y destrucción de la Revolución francesa. En 1790, Edmund Burke 

publicó sus Reneclions on Revo/ulion in France, obra en la que proponla que los 

derechos del hombre terminaban alll donde el bienestar socia! lo exlgls. Benjemln 

Constan! adoptó, allos después. las Ideas burkeanas. aunque de forma más 

liberal, pues aceptaba los resultados positivos de la Revolución ft"ancesa. Para 

Constan! los derechos del hombre deblan ejecutarse en el émblto de lo privado 

y con m1himo apego a la ley, para evitar que el pueblo destruyese la propiedad, 
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base del progreso. Para evitar un gobierno despótico, que atentase contra los 

derechos Individuales, Constan! propuso que éste se autollmltase a través de la 

ley fUndamental. 

En México, Mora adoptó esas ideas y trató de llevarlas a la practica junto 

con las reformas de tipo liberal que proponla. Para lograr esto, el Doctor empezó 

a formar un grupo político desde 1830, que después -dadas sus caracterlsticas

se convirtió en una especie de partido polftico. Los miembros de este partido se 

propusieron llevar al general Manuel de Miar y Taran a la Presidencia de la 

Repl'.ibllca en las elecciones del 1 de septiembre de 1832, por considerar que 

cumplfa con una serie de caracterlsticas que lo haclan el candidato Ideal, con 

mas poslbllldades de triunfo. 

Teran era un hombre tranquilo, amante de la ciencia, del orden y la 

legalidad. Habla participado en la Guerra de Independencia y contra el Intento de 

reconquista espanola de 1829. Desde dos anos antes se habla relacionado con 

los problemas de la Comandancia de los Estados Internos de Oriente ( San Luis 

Potosi, Nuevo León, Tamaullpas y Coahulla y Tejas) y, especialmente con los de 

la colonización de extranjeros en los terr1tor1os fronterizos. La Impotencia de 

Manuel de Mler y Ten!n para controlar la colonlzaclón y los Intentos de 

sublevación en Tejas, lo hizo presa de la desesperación. 

Mler y Terén fUe el candidato del Partido del Progreso y estaba ftrmemente 

convencido de la ldeologla liberal constitucional, mas no querla ser Presidente. 

Cuando Santa Anna se sublevó en Veracruz contra Bustamante. Teran se 
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encontró en una encrucijada: no sabia si defender al régimen de Bustamante, si 

oponérsele, si tratar de resolver los problemas tejanos, o qué. Frente a esta 

situación tan angustiosa, Manuel de Mler y Taran optó por defender la 

Constitución y la legalidad, pero el liberalismo constitucional no funciono en una 

realidad en la que los Intereses de los poderosos estaban por encima de fa 

Constitución. La opción de Taran y el Partido del Progreso falló ante esa realidad. 

Es decir, el proyecto de los constitucfonalfstas mexicanos fracaso porque el 

tiempo histórico que les toco fue para elfos puro contratiempo. 

Manuel de Mfer y Teran propuso la legalidad frente al pronunciamiento, 

pero en esta historia de contratiempos, fracasó. 
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•.• •Nr cla8 l.sl •IM •mt.,. G .. chlt:hr. 
und Wlfd oln •ndorN M•l .,.lh~ 

Mlchaol End• 
Dio unondlche GNChlt:ht.' 

En la Realidad no existen hechos aislados, siempre estan Interrelacionados con 

algunos otros, de manera que aun el proyecto político que hemos estudiado a lo 

largo de esta tesis fue contingente de algunos otros acontecimientos. Cuando 

mur10 Manuel de Mler y Teran, los miembros del Partido del Progreso se 

quedaron sin Candidato y se vieron en la disyuntiva de a quién apoyar, si a 

Bustamante o a Santa Anna. El vlcepresldente Anastasia Bustamante 

representaba el orden establecido y aunque el pronunciado Antonio López de 

Santa Anna no representaba el avance progresista que pretendía Mora , era el 

pr1nclpal enemigo de Bu:itamantc y ol que mas dano le hacra. Como entre los 

miembros del Partido habla quienes eran mas amantes del orden que del 

progreso y al revés, los pr1meros apoyaron al Régimen y los radicales a los 

pronunciados: fue el fin del Partido. Entre los que apoyaron al Régimen se 

encontraba don Melchor Múzquiz, quien ocupó la Presidencia Interina después 

de Bustamante. 

Hemos visto que 

'· ... ~ro 6slD ts otra historie y debe ser contada tn otra ocasión•, Mk:hlltl Ende, L• llJalOl'ltl 
/nlOmllneb/o, 
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Después de Terán, 

Valentln G6mez Farraa y Franclaco Garcra Salinas apoyaron a Santa Anna, es 

més, el triunfo de los pronunciados se debió, en buena medida, a la Intervención 

de las mlllclas clvlcas zacatecanas y de otros Estados, que pronto siguieron el 

ejemplo de Zacatecas. Estos miembros del Partido del Progreso dieron un nuevo 

motivo al pronunciamiento veracruzano: reestablecer la legalidad, llamando del 

exlllo a la Presidencia al general Manuel Gómez Pedraza, presidente electo en 

1828. Para Santa Anna el reestablecer la legalidad -al llamar a Pedraza- fue un 

mero pretexto para continuar la guerra y llegar a la Presidencia, pues el periodo 

de éste terminaba en marzo de 1833. En abril ocupó la Presidencia Santa Anna 

y Valentln Gómez Farras le hizo mancuerna en la Vicepresidencia. El general 

jalapeno dejó a Farras en el encargo del Poder Ejecutivo, porque sabia que -dada 

la ayuda que los zacatecanos le brindaron en el pronunciamiento- estaba obligado 

a compartir el poder con ellos. Sin embargo, Santa Anna no estaba de acuerdo 

con las Ideas reformistas del grupo del progreso y decid1ó dejar a Farras solo, con 

la esperanza de que, el tiempo andando, las reformas l\'acasasen y él pudiese 

regresar a la Presidencia como defensor de la religión y los fueros. 

A nivel ldeol6glco también encontramos en nuestra historia cierta 

trascendencia de los hechos que estudiamos: los miembros del Partido del 

Progreso que apoyaban a Terén se pusieron en contacto con Manuel G6mez 

Pedraza, le brindaron apoyo y le propusieron que volviese al pars como 

Prestden1e, para reestablecer la legalidad. De esta manera, la Ideología legalista 
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fue aplicada a Pedraza y suponemos que él no sólo la aceptó para ocupar la 

Presidencia, sino que la adoptó: dos anos después de que dejase la Presidencia 

(en 1835), Manuel Gómez Pedraza fundó en la ciudad de Puebla una logia 

masónica llamada Sociedad Masónica de los Yorquinos Federalistas, mejor 

conocida como la de los Anfictiones. Aunque de rito yorqulno, esta logia no era 

radical como lo fueron sus precedentes en los anos veintes, sino que en ésta se 

empezaron a formar los elementos del liberalismo moderado en México'. A ella 

entraron Ignacio Comonfort y José Maria Lafragua. 

Aunque el licenciado Lafragua dice que para 1837 esta logia ya estaba 

disuelta, los principales miembros de ella se siguieron frecuentando y formando 

en los elementos del liberalismo constitucional y moderado que se enriquecía con 

los escritos de otros autores, como Fran~ols Gulzot. Alrededor de 1840, Manuel 

GOmez Pedraza propuso a sus contertulios la formación de un partido nacional 

y progresista, aunque moderado, "que no constituyese la viva expresión de una 

camarilla autoritaria", Ideales muy parecidos a los que Impulsaron a Mora a formar 

su partido de oposición en 1830. Aunque Pedraza llegaba més lejos: proponía 

que el partido nacional se ldentiftcase con su nación, para lo cual deberla usar 

los colores patrfos.3 

1L•hgua, MlaC•lluw• e» Pt>ltlc•, M•xtco, Instituto Nadonal d• Estudios Hfstóricos de 111 
Revoluckln Mexlc:•no, Gobierno del Estado de Pueble, 1987, p. 10. Jo" Mario Moleos pretendo 
que tanto los miembros del Partido del Progr .. o d• 1830-1832 como los Anllc:tlones d• Pednizo 
perteneclon al R~o Nocional Mexicano (Hlotorlll de ,. mNonerl• en Mlxlco, M•xrco, Bencro~ 
Llbniry, 1884, p. 51). 

'3Nvfftre Vltlegas, T.00• y prktJc• del 11Nn1"3mo modftrado •n Mlxlr:o, t.Hxtco, tesis p•ni 
obtener r. mHslrla en Historia de M•xk:o, UNAM, Facultad d• Fllosona y Lelras, 1993, pp. 17 y 
18. 
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El tiempo andando, el Partido Moderado tendría mucho de legalista: el Plan 

de Ayulfa reformado por Comonfort en Acapulco, pretendía que en México los 

cambios pollticos se hiciesen "llnlcamente a través de las vlas legales, sin 

vlolencla, mas bien con el consenso generalizado"'. También la Ley Lalfagua de 

1855 mas que limitar la libertad de Imprenta, la regulaba, trataba de hacer 

responsables a los periodistas a través de Ja legislación en materia de Impresos. 

La Ley servia para controlar Ja libertad de Jos escritores y proteger la privacla y 

Ja imagen de los hombres públicos, pero también evitaba las censuras al..'t'Jrtlarias 

del gobierno, las que si pedla Ja Ley Lares. 

SI recordamos, Jos puntos principales del programa polltico del Partido del 

Progreso de Mora durante los anos 1830-1832 fueron el respeto a la legalidad 

para garantizar el orden, y la implantación de medidas reformistas para fomentar 

el progreso, todo esto en un clima de moderación. Pues bien, 

Moderación, orden y progreso 

fueron palabras Importantes en el México por11rista: un liberalismo radical sólo en 

el discurso pollttco y moderado en la practica, la economla y la polrttca en orden, 

y el progreso material como culminación de las aspiraciones de los polrtrcos 

mexicanos, de los "clentlncos". 

La Revolución de 191 O rompió nuevamente con el orden y la estabilidad 

'lbld. p. 132. 
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nacional, propiciando la destruccl6n. Hizo falta que surgiese un nuevo tipo de 

"constifuclonallstas" (muy distintos a los que nosotros estudiamos) y que se 

reestableclese el orden y la legalidad. Un hecho Importante para consolidar la paz 

en México fue la formación de un partido, el Nacional Revolucionario, que tenla 

entre sus objetivos "Instaurar un sistema civilizado de dirimir las luchas por el 

poder y dar un alcance nacional a la acción polftico-admlnlstrativa"', Ideas 

parecidas a las de Mora, Terán y Pedraza. No pretendemos forzar la 

trascendencia del Partido de 1830-1832 hasta el PNR de 1929, pero esto es una 

muestra de que por més ventajas y progreso acelerado que pudiere proporcionar 

una revolución, es humano preferir métodos civilizados, paclficos para 

gobernarse. 

50.niel Cosk> VMagaa, El ~latema poltlco mexicano, Médco, Jo&quln Mortiz, 1981, p. 35. 
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Encomondados .. an a Saten6s y a Barrab6s tales llbros, 
quo asl han echado a pordor ol m6s dolic11do ontondlrnlento 

quo habla on toda la Mancha 

Mlguol do Corvantos Saavtdra 
Et t~nio.o HldalQO don Qu(/o# ti. '" Monc/HI 
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