
 LAS IDEAS POL?TICAS EN LA COLONIA

 Manuel Calvillo

 Sobre las ideas e instituciones pol?ticas en el M?xico colo
 nial tenemos ahora un excelente libro.* En la somera nota
 preliminar, el autor expresa que la obra no es una historia
 propiamente dicha, "sino un cuadro inacabado o incompleto
 ?un boceto? de su proceso general y sus caracteres princi
 pales". El autor ofrece ciertamente menos de lo que cumple.
 La obra es un cuadro sistem?tico, en el que la caracterizaci?n
 de las instituciones y de las correspondientes manifestaciones
 ideol?gicas es justa en todo momento. La amplitud del per?o
 do, 1521-1820, obliga al trazo general en l?neas esenciales. El
 problema radicaba en la consideraci?n de esas l?neas, par
 ticularmente en una historia de instituciones e ideas pol?ticas
 que, precisamente en la ?poca, se amalgaman con corrientes
 filos?fico-teol?gicas por una parte y, por otra, con hechos
 polivalentes en los m?s varios ?rdenes, religioso, pol?tico,
 sociol?gico, etnol?gico, etc., a partir de la singular aventura
 de la conquista americana. Un previo rigor met?dico plantea
 n?tidamente los temas del estudio. Tal es la primera cualidad
 de la obra.

 Las relaciones con las ideas teol?gicas ?impl?citas en el
 significado de la conquista? se consideran para testimoniar
 el car?cter "provincial" de los territorios incorporados a la
 Corona espa?ola. Ello en una clara exposici?n objetiva, bien
 lejana de la acostumbrada literatura, apolog?tica o no, en que
 frecuentemente se trata el tema. Los derechos misionales de

 la Corona son apuntados en su sola manifestaci?n, as? como
 el semifeudalismo que implicaban las capitulaciones de con
 quista y otras instituciones coloniales de los primeros a?os. Y
 aqu?, el debate entre lo espiritual y lo temporal, encrucijada
 ineludible en la conquista, que a tres siglos de distancia no

 * Jos? Miranda, Las ideas y las instituciones pol?ticas mexicanas. Pri
 mera parte, 1521-1820. Ediciones del IV Centenario de la Universidad de
 M?xico, Instituto de Derecho Comparado, M?xico, 1952.
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 ha sido a?n rebasada. El tr?nsito de lo semifeudal al centra
 lismo absolutista se examina, tanto en funci?n de las ideas
 espa?olas y su proyecci?n en la Nueva Espa?a, como en fun
 ci?n de sus instituciones. Queda se?alado el rasgo peculiar
 del doctrinarismo pol?tico espa?ol ?teolog?a contractualis
 ta?, que funda en parte el absolutismo de los Austrias, en
 una escuela que formula el alegato m?s radical contra Ma
 quiavelo. Tesis que tres siglos m?s tarde revivir? en los
 "tradicionalistas" que se apartan tanto del despotismo de Fer
 nando VII como de los partidarios de la Independencia, en
 sus varios matices. En la Nueva Espa?a se caracterizan las
 obras en que se revela el pensamiento pol?tico en sus ads
 cripciones: a la teolog?a pol?tica medieval o a las corrientes
 renovadoras. Bartolom? de las Casas pertenecer? a la prime
 ra, al igual que Vel?zquez de Salazar, Jer?nimo de Mendieta
 y Torquemada, con independencia de las peculiaridades que
 los distinguen m?s que los separan.

 Contin?a la corriente del pensamiento postulando en te
 sis antimaquiavelistas principios morales cristianos: Palafox
 y Mendoza, Bl?zquez Mayoralgo y Sig?enza y G?ngora, ?ste
 con la ejemplificaci?n de sucesos ind?genas. Se se?alan los
 autores "arbitristas", cuyo prop?sito es tratar sobre reformas
 al r?gimen colonial; literatura prol?fica y asistem?tica, reve
 ladora del inter?s en el propio gobierno. Fuente del pensa
 miento pol?tico es el criterio inquisitorial: de la Inquisici?n
 emanan censuras y edictos ricos en doctrina, y reveladores
 de la ideolog?a pol?tica vigente.

 Por otra parte, en el orden de las instituciones, Miranda
 las ve an?logas a una Constituci?n legal en la Nueva Espa?a,
 en el cuerpo de la Recopilaci?n de Indias. El cuadro ofrece
 las instituciones novohispanas en su desarrollo, y el que en
 Espa?a se opera con el absolutismo de los Austrias.

 Se?ala, dentro del r?gimen, la amplitud de facultad regla
 mentaria de los virreyes, que dio origen a un cuerpo de legis
 laci?n propia de la Nueva Espa?a. Ello dentro de una indis
 criminada competencia de la Audiencia, con su facultad
 revisora de los actos del Virrey, llegando a constituir un ?r
 gano sui generis de consulta para las decisiones de ?ste. Ines
 table relaci?n, fuente de continua rivalidad.

 Se?ala Miranda la distribuci?n de los ?rganos de autori
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 dad, y su transformaci?n: el r?gimen municipal del absolutis
 mo, y la designaci?n, por la Corona, de los miembros del Ca
 bildo; la instituci?n del Cabildo Abierto, no democr?tica; la
 asumisi?n por parte del Cabildo de M?xico de la represen
 taci?n del reino; la posibilidad de Juntas de Procuradores
 ^-representaciones de ayuntamientos?, con funciones en parte
 an?logas (seg?n apunta Miranda) a las de las Cortes regio
 nales espa?olas. Menciona los diversos intentos para obtener
 en la Nueva Espa?a la instituci?n de las Cortes.

 El absolutismo borb?nico, despotismo ilustrado, inicia en
 Espa?a, y en su organizaci?n colonial, la corriente francesa
 con sus caracteres de racionalizaci?n del poder p?blico, el re
 formismo econ?mico y filan tropismo, en sus dos corrientes:
 moderados ?Jovellanos, Campomanes? y radicales ?Mar
 chena, Hevia, etc.?, quienes pretend?an incorporar elementos
 populares al poder. La proyecci?n del r?gimen de Espa?a en
 Am?rica, la renovaci?n de las ideas, se proyecta hacia los an
 tecedentes de la Independencia.

 La renovaci?n de las ideas ?Voltaire y Rousseau se?ala
 dos por Miranda como los autores m?s le?dos? coincide con
 el conocimiento de sucesos como la independencia de los
 Estados Unidos del Norte y la Revoluci?n francesa, cuya in
 fluencia se hace sentir en la casta criolla ilustrada.

 Se plantea un debate impl?cito en la insistente apolog?a
 del poder real de origen divino y su naturaleza ilimitada, lo
 cual altera la doctrina tradicional espa?ola y acent?a la am
 plitud del derecho de patronato de la Iglesia. Y se dice "im
 pl?cito" porque, si bien las tesis del despotismo no se impug
 nan decididamente, sus apologistas insisten en una especie de
 alegato constante a su favor. La literatura no es sistem?tica,
 en el aspecto puramente pol?tico, pero en relaci?n con el Pa
 tronato se producen las obras fundamentales del regalismo.
 La posterior influencia regalista en las constituciones pol?ticas
 liberales de Am?rica es una de las herencias m?s acusadas y
 parad?jicas del despotismo ilustrado.

 Se?ala Miranda las transformaciones del r?gimen pol?tico
 en la Nueva Espa?a a partir de Felipe V, con la decadencia
 del antiguo Consejo de Indias y la aparici?n de la Secreta
 r?a del Despacho de Indias, en un proceso de centralizaci?n.
 Expone el nuevo r?gimen de intendencias, que existir? hasta
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 la Independencia, la divisi?n del reino en doce provincias, y
 el impulso a la reforma dado por Bucareli, el joven.

 Llega a la ?poca de la Independencia, para examinar, en
 el orden propuesto, los hechos y las ideas. Primero, son los
 acontecimientos que a partir de 1808 se suceden en Espa?a,
 y su significaci?n doctrinaria: el car?cter revolucionario de
 la declaraci?n de las Cortes el 24 de septiembre de 1810, como
 soberanas, y la extensi?n a la Am?rica de la libertad de im
 prenta, que parte de una supuesta reivindicaci?n de los dere
 chos sancionados en las antiguas constituciones de los reinos,
 violadas por el absolutismo. La participaci?n de Am?rica, con
 la designaci?n de diputados a Cortes (reconocimiento de
 integraci?n en el ejercicio de la soberan?a), se apunta en su
 significado pol?tico real, as? como la intervenci?n de los dipu
 tados americanos en C?diz. En segundo t?rmino, igual examen
 se hace de la abdicaci?n de Bayona, y la posici?n del Cabildo
 de M?xico ante ella. Se estudia el debate sobre tales suce
 sos en la Nueva Espa?a: en el debate lleg? a aparecer la afir
 maci?n categ?rica de que la soberan?a radicaba en el reino
 por falta del monarca leg?timo. Se examin? despu?s el pro
 yecto de convocar la Junta del Reino y el "golpe de estado"
 de la Audiencia y los espa?oles. Los hechos se comprenden a
 la luz de las corrientes de ideas que Miranda se?ala, absolu
 tismo y tradicionalismo, pero tambi?n de una tercera corrien
 te, el liberalismo, que ya en el movimiento de la Indepen
 dencia se manifiesta en dos grupos: el moderado, con Hidal
 go, Cos, Ray?n, y el radical, dentro del grupo de Chilpan
 cingo, con Morelos al frente, y cuyo doctrinario es Quintana
 Roo. Para los primeros, al menos verbalmente, es Fernando
 VII el monarca leg?timo, y el movimiento resulta ser autono
 mista y antiespa?ol. Para los segundos, Espa?a y su r?gimen
 dejan de importar, y se proclama la independencia absoluta,
 para constituir un gobierno liberal, con las implicaciones po
 l?ticas de la tesis.

 Ya en estos sucesos aparece al frente de los renovadores,
 en cualquiera de sus ramas, una nueva clase, la media, "dis
 tinta de la burgues?a", de la cual es un estrato inferior. Se?ala

 Miranda c?mo, al mismo tiempo que se opera la renovaci?n
 en las ideas, van form?ndose las provincias pol?tico-adminis
 trativas, que al consumarse la Independencia se arrogar?n
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 personalidad propia y el derecho de participar con ella en la
 vida pol?tica. Concluye Miranda su exposici?n con el examen
 de la Constituci?n de Apatzing?n, sus fuentes y su origina
 lidad.

 Se dijo al principio que el m?rito fundamental en la obra
 de Miranda radica en la sistematizaci?n de los datos hist?ri
 cos, para reducirlos a su sola significaci?n pol?tico-institucio
 nal. No es una historia del derecho, y s? es lo que el t?tulo
 manifiesta. El abandono de toda posici?n pol?mica, no el de
 una posici?n doctrinaria, aclara el desarrollo de la exposici?n
 tornando los hechos e ideas a su propio significado. Una labor
 no de recopilaci?n de datos, sino de investigaci?n original,
 sumada a las cualidades indicadas, se traduce finalmente en
 que la obra sea la primera monograf?a sobre las cuestiones
 tratadas, no obstante la amplitud de la ?poca comprendida.

 Modelo de rigor sobrio, viene a constituir un estudio de im
 prescindible consulta para quienes se interesen en estas dis
 ciplinas.
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