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L A I N T E R V E N C I Ó N de intereses políticos en el rastreo de las 

fuerzas que ac tuaron en el desenvolvimiento const i tuc ional de 

México h a entorpecido l a búsqueda de los diversos elementos 

de ese proceso, m á x i m e cuando se h a convert ido en d i s p u t a de 

par t ido lo que n o es, n i p u d o haber sido, más que u n a s imple 

cuestión de investigación histórica y jurídica. D u r a n t e el 

siglo x i x , y a ú n ocasionalmente en nuestro t iempo, e l viejo 

tópico const i tuc ional v i n o a ser esgrimido como a r m a política, 

hasta el extremo de que l a discusión en torno a l p r o b l e m a del 

centralismo y el federalismo, pongamos p o r caso, convirtióse 

en c a s u s b e l l i p a r a los grupos antagónicos del siglo pasado. 

E l hecho de que l iberales y conservadores se a f i l i a r o n a l 

federalismo y a l central ismo, respectivamente, hizo d e l proble

m a técnico de l a organización política const i tuc ional u n asun

to de lucha callejera, y a nuestro j u i c i o fueron L u c a s A l a m á n 

y L o r e n z o de Z a v a l a los pr imeros y grandes responsables de 

que aquel p r o b l e m a naciera v i c i a d o en sus orígenes. C u a n d o 

A l a m á n afirmó que l a organización de l a R e p ú b l i c a sobre 

l a base del pacto federal i m p l i c a b a l a negación de los valores 

más entrañables del país, así en lo polít ico y social como en lo 

rel igioso y económico, l igó el p r o b l e m a const i tuc ional a l de 

intereses mi l i tantes , y sentó l a p r i m e r a p i e d r a p a r a l a poste

r i o r distorsión de los p r i n c i p i o s . Frente a l famoso guanajua-

tense, resuelto adversario del federalismo p o r suponer que 

introducía en e l país elementos sin consonancia con su carác

ter, h istoria e inst i tuciones, L o r e n z o de Z a v a l a veía en el cen

tral ismo sólo u n a f o r m a de regresión a l pasado c o l o n i a l , que 

M é x i c o debía superar en razón de su recién conquistada inde¬

pendencia. M e n t í a n ambos ciertamente, y a que n i el federa¬

* Texto de la conferencia que el autor pronunció el i? de mayo de 

1959 en l a Univers idad de Texas, invitado por el Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de la misma. 



2 JOSÉ F U E N T E S M A R E S 

l i s m o garant izaba l a l i b e r t a d n i e l central ismo l a servidum¬

bre, pero su objetivo era diverso a l de l a c l a r i d a d de los 

conceptos, como su actuación polít ica habría de p r o b a r l o 

luego. P a r a A l a m á n , l a Const i tución m e x i c a n a de 1824 se 

reducía a " u n injerto monstruoso de l a de los Estados U n i d o s 

sobre l a de Cádiz de 1812", 1 y a él se debe l a célebre senten

c i a q u e h o y todavía se esgrime p o r n o pocos publicistas: " E l 

A c t a C o n s t i t u t i v a venía a ser u n a traducción de l a Constitu¬

ción de los Estados U n i d o s d e l N o r t e , con u n a aplicación 

inversa a l a que en aquéllos había tenido, pues allí sirvió p a r a 

l i g a r entre sí partes distintas que, desde su origen, estaban 

separadas, f o r m a n d o con el conjunto de todas u n a Nación, y 

e n M é x i c o tuvo p o r objeto d i v i d i r l o que estaba u n i d o , y ha

cer naciones diversas de lo que era y debía ser u n a sola." 

E n op in ión de A l a m á n , consecuentemente, el Const i tu

yente de 1823 se concretó a i m i t a r , y a i m i t a r extralógica-

mente , l a Const i tución de los Estados U n i d o s de América, 

u n a traducción de l a cual , m u y m a l a según Zavala, e impresa 

e n P u e b l a de los Angeles, servía como texto a los nuevos le

gisladores.* Y s in embargo, algo i m p o r t a n t e se h a pasado 

frecuentemente p o r alto, tan i m p o r t a n t e que m o d i f i c a sustan-

c ia lmente l a situación p lanteada p o r A l a m á n . Obsérvese, en 

efecto, q u e es también d o n L u c a s q u i e n contradice su p r o p i a 

d o c t r i n a a l escribir: " E l p u n t o esencial era l a fijación del sis

tema de gobierno, aunque en e l estado presente de las cosas 

era inút i l de l iberar sobre el lo , p u e s había v e n i d o a s e r i n d i s 

p e n s a b l e c e d e r a l o q u e l a s p r o v i n c i a s querían; esto era lo que 

contenía e l artículo 5 0 , que fue e l asunto p r i n c i p a l de l a dis

cusión." 3 

A l a m á n confiesa, según esto, q u e en las provincias existía 

u n sent imiento federalista, que luego, c o n el respaldo de u n a 

m a l a traducción de l a Const i tución de los Estados U n i d o s , v i n o 

a cobrar f o r m a en el Const i tuyente . Y L o r e n z o de Zavala, más 

expl íc i to todavía, nos refiere que, a u n antes de l a reunión del 

Congreso, ya las d iputaciones prov inc ia les de G u a d a l a j a r a y 

Y u c a t á n h a b í a n p r i n c i p i a d o a darse existencia política con el 

carácter de "poderes legislativos", expresiones de l a v o l u n t a d 

p o p u l a r de "Estados soberanos".* Y continúa: " E l Congreso 

g e n e r a l fue despojado de todas las facultades legislativas p o r 
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las d iputaciones y ayuntamientos, que le i n t i m a r o n l a o r d e n 

de reducirse a dar u n a ley de elecciones. Se le l lamó Congreso 

c o n v o c a n t e en vez de c o n s t i t u y e n t e . " P a r a agregar, f ina lmente , 

que "mientras en el Congreso general se debatían las cuestio¬

nes de c o n v o c a t o r i a , las provincias se declaraban sucesiva¬

mente E s t a d o s " fi 

O sea que, en asunto tan importante , resul tan absoluta¬

mente de acuerdo autores tan enemistados como Z a v a l a y 

Alamán. A m b o s a d m i t e n que l a Constitución amer icana fue 

"texto y m o d e l o " p a r a los nuevos legisladores, pero ambos con¬

vienen también, a u n q u e A l a m á n contradiciéndose, que resul

taba inúti l d i s c u t i r l a cuestión de l a organización política 

federal, ya q u e a l Congreso n o le quedaba otro r e m e d i o que 

ceder " a l o q u e las prov inc ias quer ían" , hasta el extremo de 

pretender, inc luso, hacer d e l augusto Congreso u n s imple 

C u e r p o convocante, y n o u n a A s a m b l e a Const i tuyente . 

Existía, pues, a l t i e m p o de l a Independencia , u n a soberbia 

localista q u e sólo después de varios decenios los gobiernos, no¬

m i n a l m e n t e federalistas, l o g r a r o n ext irpar . D e l a c o n c i e n c i a 

l o c a l i s t a a l f e d e r a l i s m o m e d i a b a sólo u n paso, y este paso 

v i n o a f u n d a r el conoc imiento , y l a consiguiente imitación, de 

l a Constitución de los Estados U n i d o s de América . T a l pa¬

rece ser l a v e r d a d , q u e s in embargo los intereses de p a r t i d o 

h a n p r o c u r a d o f u n d a r sobre otras bases, a m o d o de dejar 

abierta p a r a s iempre u n a controversia sobre p r i n c i p i o s acor

des, no con l a evolución const i tuc ional de l país, sino con par¬

ticulares intereses o táctica de l u c h a . 

Q u e l a Const i tución política de los Estados U n i d o s b r i n d a 

el antecedente i n m e d i a t o de las constituciones h ispanoameri 

canas, y de las nuestras de 1824 y 1857 e n p a r t i c u l a r , es algo 

que n o podría negarse. Y s i n embargo, ta l cr i ter io , sostenido 

como base de u n a acusación p o r parte de los publ ic istas i n s p i 

rados en las ideas de A l a m á n , h a p e r d i d o completamente su 

fuerza. Sólo u n c r i t e r i o nac ional i s ta cerrado, ajeno a l a evo

lución del Derecho , p u d o convert i r en objeto de controversia 

el determinar si c ier ta institución polít ica enraiza en l o nació-

n a l exclusivamente, o s i , p o r el contrar io , en su integración 

h a n desempeñado p a p e l i m p o r t a n t e las inf luencias o antece

dentes extranjeros. 
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D e c i r q u e l a Constitución de los Estados U n i d o s de Amé

r i c a i n f l u y ó poderosamente sobre l a naciente v i d a constitu¬

c i o n a l de las repúblicas hispanoamericanas sería señalar u n 

hecho, mas sin q u e el hecho m i s m o autorice ju ic ios de va lor 

como aquel los que, vertidos p o r A l a m á n y sus seguidores, con

d u j e r o n a l a formación de grupos políticos q u e se d i s p u t a r o n 

el poder en el curso de m e d i o siglo de l u c h a c i v i l . 

P l a n t e a d a así l a cuestión, me permitir ía agregar algo, en 

m i opinión i m p o r t a n t e , acerca de l a distinción entre lo que 

los sociólogos l l a m a n i m i t a c i o n e s lógicas y extralógicas. C o n 

tra l a autor izada opinión de A l a m á n , tenemos l a convicción 

de que l a v i d a const i tuc ional m e x i c a n a que se inició con la 

C a r t a de 1824 Y cu lminó con l a de 1857 n o e s e l producto de 

u n a imitación extralógica. Se aduce como p r u e b a en contrar io 

el que u n a m a l a traducción de l a Const i tución de los Estados 

U n i d o s se h a y a encontrado en manos de los d iputados consti

tuyentes a l Congreso de 1823, y que en el Congreso C o n s t i t u 

yente de 1856 las referencias a las ideas e inst i tuciones políticas 

norteamericanas p r i v a r a n en l a conciencia de quienes más efi¬

cazmente i n t e r v i n i e r o n en l a formulación de a q u e l l a ley fun

d a m e n t a l ; pero n o se pregunta si , en el acto de l a imitación, 

nuestros constituyentes procedieron lógica o extralógicamente. 

L a h i s t o r i a es u n a c iencia de hechos, y l a filosofía de l a 

h i s t o r i a u n a c iencia sobre el va lor y l a razón de dichos hechos. 

L a h i s t o r i a es el conoc imiento de los sucesos en par t i cu lar , s in 

o t r a conexión que l a que existe respecto de otros sucesos, 

también estimados part icu larmente . S i pretendemos encontrar 

u n a clave p a r a dichos sucesos; si nos proponemos establecer 

relaciones entre ellos hasta descubrir el sentido que entrañan, 

haremos filosofía sobre el m a t e r i a l que l a h i s t o r i a nos propor

c iona, o sea que i n t e r p r e t a r e m o s e l m a t e r i a l histórico. Así, en 

el caso q u e nos ocupa, se h a repet ido que l a imitación h a sido 

factor determinante en l a evolución c o n s t i t u c i o n a l de México , 

y yo pregunto; ¿no estaremos frente a a lgún error de perspec

t iva que nos haga suponer que vale como c a u s a algo que sólo 

tiene significación como e f e c t o ? O d i c h o en otras palabras: la 

imitación, e n t e n d i d a como c a u s a de nuestra evolución cons

t i t u c i o n a l , ¿no será u n s imple e f e c t o de raíces más profundas? 

L a élite pol í t ica de M é x i c o ¿imitó p o r i m i t a r , o imitó p o r q u e 
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n o tuvo más r e m e d i o que hacerlo, p o r q u e el modelo expuesto 

ante sus ojos como objeto de imitación sacudió fibras p r o f u n 

das, enraizadas en e l ser m i s m o de l a raza? A nuestro j u i c i o 

l a imitación se p r o d u j o inevi tablemente, porque e l m o d e l o 

i m i t a d o se ajustaba a u n i d e a l prev io de perfección, y en 

este sentido, lo que aparentemente p u d i e r a ser considerado acto 

de sumisión, fue en el f o n d o fenómeno de correspondencia, 

co inc idencia en l a pasión l i b e r t a r i a que p o r u n m o m e n t o , en 

f o r m a accidental , se cubría c o n las formas federales de l a or

ganización política. 

Si consideramos e l p r o b l e m a desde el ángulo que común

mente sirve p a r a e n j u i c i a r l o , o sea el de l rastreo de los a n t e c e 

d e n t e s históricos de las ideas e inst i tuciones constitucionales 

adoptadas en México , habremos de chocar con l a ev idencia 

de que la Const i tución de los Estados U n i d o s fue e l d e a s e x 

m a c h i n a de nuestras inst i tuciones. Y s in embargo, n o puede 

rodarse en mayores riesgos que los de a c u d i r a los antece

dentes históricos p a r a e x p l i c a r los fenómenos de l a c u l t u r a . 

L o s l lamados "antecedentes" s irven como elementos i m p o r 

tantes en algunos casos, y en m i opinión conviene conocerlos 

siempre, pero u n i f i c a r en a l g u n o de ellos l a explicación de 

u n fenómeno de l a c u l t u r a es tan peligroso como adherirnos a 

c u a l q u i e r a de las muchas tesis simplistas que p o r ahí c i r c u l a n 

sobre el or igen de l a v i d a , de l a sociedad o del Estado. 

L o s antecedentes históricos, en el caso de nuestro p r o b l e m a , 

nos evidencian sólo que existió u n a imitación const i tuc ional 

durante el siglo x i x m e x i c a n o , y que d i c h a imitación fue ló

g i c a para unos, extralógica p a r a otros. M a s como p a r a nues

t r o f i n i m p o r t a , n o el c o m p r o b a r que u n a idea h a ejercido 

i n f l u e n c i a determinante en u n a c ircunstancia , sino e x p l i c a r 

su porqué, será menester ca lar más h o n d o , y r e m o n t a r l a co

rr iente en busca d e l m a n a n t i a l , buscar en l a estructura espir i

t u a l de l a raza los resortes de las formas diversas de l a i m i t a 

c ión que h a n af lorado en l a c ircunstancia que constituye 

objeto de nuestro estudio, hasta descubrir en e l la l a raíz de 

las formas políticas, concebidas como c u l t u r a también. 

A D M I T I M O S , como p u n t o de p a r t i d a , l a existencia de u n a es

t r u c t u r a e s p i r i t u a l o f o r m a de conciencia p e c u l i a r de l h o m b r e 
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de l a tercera raza — d e l m e s t i z o — a l a q u e designamos como 

espíritu b a r r o c o . Ba jo el signo d e l barroco l legó H i s p a n o 

américa a l a v i d a , y bajo él labró p a u l a t i n a m e n t e su ser, ya 

q u e e l barroco n o es sólo " l a a r q u i t e c t u r a que se pone a ha¬

cer contorsiones", a l decir de B u r c k h a r d t , s ino también u n a 

estructura d e l espíritu sujeta a valores peculiares, como p o r 

ejemplo, e l afán personalista y l a pasión l i b e r t a r i a . ¡Países de 

dictadores y revoluciones! se dice con frecuencia a l u d i e n d o a 

mexicanos y demás hispanoamericanos. Y es cierto. Países de 

dictadores y revoluciones, donde el afán personalista c u l t i v a 

l a semi l la de l a d ic tadura , y l a pasión l i b e r t a r i a es el resorte 

de las revoluciones. L a d i c t a d u r a y l a revolución nacen, para¬

dójicamente, de u n m i s m o estilo de l a v i d a , de u n a m i s m a 

f o r m a de l a c o n c i e n c i a * 

E n l a o b r a de los frailes barrocos que c o n s u m a r o n l a con¬

quista e s p i r i t u a l de México, se a f i r m a el p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l 

de que el h o m b r e es, p o r naturaleza, u n sujeto p a r a l a auto

determinación, en forma semejante a como, sobrenaturalmente, 

l o es p a r a l a salvación. Es el p u n t o de p a r t i d a que propor¬

ciona l a base sobre l a cua l Francisco de V i t o r i a f o r m u l a su 

i d e a del o r b i s , o sea l a d o c t r i n a que f inca l a c o m u n i d a d natu

r a l de todos los pueblos de l a t ierra, c o n i g u a l d a d de derechos, 

y sobre todo con idénticas facultades de autodeterminación 

política. Q u e l a prédica de los frailes barrocos tuvo éxito, se 

demuestra con l a carta que el escribano G e r ó n i m o López re

dacta el 25 de febrero de 1545 p a r a quejarse precisamente de 

los frailes, a quienes acusa de ser l a causa de l a insolencia 

de los naturales , que se resistían a ser tratados como esclavos. 7 

A l ins ist ir Francisco de V i t o r i a en que los naturales americanos 

eran v e r i d o m i n i de sus tierras; a l a c u d i r Bartolomé de las 

Casas a los textos evangélicos que aducen los beneficios del 

sol en provecho de los justos y de los injustos, se convierten 

en precursores de l a conciencia m e x i c a n a que en 1812, en las 

páginas d e l periódico insurgente E l I l u s t r a d o r A m e r i c a n o , pre

gunta a los españoles si el m e x i c a n o ostenta u n a condición 

h u m a n a i n f e r i o r a l a de l p o p u l a c h o de c u a l q u i e r lugar de 

España. Y n a d a más be l lo , y más revelador a l a vez, que l a 

c i ta de T á c i t o que el p r o p i o periódico estampa en u n o de sus 

pr imeros números: 
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Hemos dado ciertamente las mayores pruebas de nuestro sufri

miento, y así como la antigüedad disfrutó del más sublime grado 

de l ibertad, nosotros hemos sufrido el ínfimo de la esclavitud, p r i 

vados por el espionaje de l a l ibertad de hablar y aun de oír. J u n 

tamente con el habla habríamos perdido también la memoria, si 

así estuviese en e l arbitrio del hombre el olvidar como el callar.8 

L a h i s t o r i a de l const i tuc ional i smo m e x i c a n o durante e l 

s ig lo x i x es l a obra de u n h o m b r e , d e l h o m b r e mexicano, fa

ta lmente l igado a las fuerzas arcanas de su raza. A f i r m a r q u e 

el const i tuc ional ismo m e x i c a n o d e l s iglo pasado es u n a p u r a 

o b r a de imitación extralógica es m e n t i r . Y asegurar que es 

u n a o b r a de imitación lógica s ignif ica poca cosa. I m p o r t a algo 

más, o sea f o r m u l a r u n catálogo de las fuerzas propias, m e x i 

canísimas, que d e t e r m i n a r o n e h i c i e r o n i n e v i t a b l e l a imitación, 

e l " b o v a r i s m o c o n s t i t u c i o n a l " de que h a b l a b a nuestro gran 

A n t o n i o Caso. E n nuestro concepto, el i rrea l ismo hispanoame

r i c a n o constituye l a fuente de las tendencias imitat ivas, y si 

a ú n se preguntara p o r las raíces de este irreal ismo, yo n o 

vaci laría en situarlas en el complejo de i n f e r i o r i d a d de nues

t r a raza. E n suma, diría que e l c o m p l e j o d e i n f e r i o r i d a d f u e r z a 

e l i r r e a l i s m o , y q u e éste p r o d u c e , a s u v e z , l a s t e n d e n c i a s s o 

c i a l e s d e imitación. 

A nuestro entender, e l complejo de i n f e r i o r i d a d hispano

americano se gesta en los profundos estratos del mestizaje, 

tema en el que desgraciadamente n o podemos insist ir aquí , 

y se a l i m e n t a hasta hoy con los viejos temas de l a L e y e n d a 

N e g r a , que como p lomos g r a v i t a n todavía sobre nuestra con

c iencia i n d i v i d u a l y colect iva. C u a n d o a u n pueblo se le h a 

l l e n a d o l a cabeza con e l re lato de las indignidades que se 

a t r i b u y e n a sus padres, se le fuerza u n espíritu d e liberación, 

de escapatoria p a r a ser más exactos. Salvo en casos de anor

m a l i d a d patente, el espíritu busca escapar de l a miseria, como 

se busca escapar de l a sombra a l a luz, de l a m e n t i r a a l a ver

d a d , de l ambiente mefít ico de las tierras bajas a los aires salu

dables que corren en las alturas. E l g r u p o social en e l q u e 

h a hecho presa l a convicción de sus orígenes indignos busca 

l a escapatoria p o r l a p u e r t a falsa d e l i rreal ismo. E l deseas-

tado, el t r a i d o r a su estirpe, es sólo u n i n c o n f o r m e que escapa, 

n a d a más q u e u n irreal is ta . I rreal is ta fue L o r e n z o de Z a v a l a , 
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que terminó como vicepresidente de Texas. Irrealistas fueron 

A l m o n t e y Gutiérrez Estrada, que gestionaron el I m p e r i o , en 

peregrinación p o r las cortes europeas. Irrealistas fueron M i 

guel L e r d o , O c a m p o , Ignacio Ramírez , ese mestizo prodig ioso . 

E l espíritu de l iberación en f o r m a de escapatoria fue el g r a n 

pe l igro de l a casta polít ica dir igente durante el siglo x i x , y n o 

estamos seguros de que hoy el riesgo haya desaparecido d e l 

todo: el pe l igro f u n d a m e n t a l de l mexicano continúa siendo 

su pasión p o r fugarse de l a rea l idad , en busca de nuevos asi

deros p a r a su conciencia. 

E n t r e los elementos negativos que perv iven en el caracte¬

rístico estado e s p i r i t u a l de i n e s t a b i l i d a d o de fuga, más acen

tuado que hoy durante el siglo x i x , subyacía u n elemento de 

s ingular valor para comprender la evolución de nuestro dere

cho político. E l factor subyacente v i n o a ser el ánimo de l i b e , 

ración que, sumado a l i r rea l i smo, produjo ese poderoso mo

v imiento , u n tanto inconsciente, que al actuar en el o r d e n 

político fortaleció el m o v i m i e n t o federalista. T a l conclusión 

expl ica , de paso, p o r qué entre nosotros el federalismo fue algo 

más que u n a f o r m a de organización política para convertirse 

e n la bandera que señoreó m e d i o siglo de luchas civiles. A 

nadie se le ocurre suponer que en F r a n c i a exista u n grado 

m e n o r de l i b e r t a d c i v i l y polít ica que en los Estados U n i d o s , 

sólo p o r q u e en a q u e l país p r i v a el central ismo, y en éste el fe¬

deral ismo. E n México , en cambio , durante el siglo x i x , el 

p r o b l e m a se p lanteó sobre u n a base diversa: el federalista era 

el amante d e l progreso, e l avanzado, el l ibertador; el centra¬

lista, en cambio , era el t radic ional i s ta , el retardatario, el sos

pechoso de pasiones colonial istas. Parece absurdo, a p r i m e r a 

vista, que tanto m e x i c a n o haya muerto durante m e d i o siglo 

en defensa d e l federal ismo o del central ismo, pero l a tontería 

d e l sacrif icio desaparece cuando se piensa en las fuerzas que se 

agitaban bajo las etiquetas políticas: era l a pasión l i b e r t a r i a 

de los que pretendían escapar p o r l a puerta del i rrea l ismo para 

ganar u n nuevo m u n d o , cuya imagen sospechaban más allá de 

sus fronteras, como u n a b e l l a meta pendiente. L a imitación 

era el c a m i n o , y n o , como se h a pretendido hacernos creer, el 

p u n t o de p a r t i d a . E l f e d e r a l i s m o e r a l a m e t a , l a imitación 

e l c a m i n o , y l a pasión l i b e r t a r i a e l p u n t o d e p a r t i d a . 
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Estas fuerzas, llenas de v igor durante e l siglo x i x , empuja

r o n a l m e x i c a n o algunas veces a l a r e n u n c i a y a la traición. 

P e r o también a l a l iber tad , a u n a l u c h a casi patológica en pos 

de e l la , c o n v e r t i d a en el gran espejismo que d o m i n a los mo

mentos c u l m i n a n t e s del siglo x i x . Pos ib lemente ningún país 

h a padec ido más los riesgos de l a l i b e r t a d , ta l vez p o r q u e los 

mejores l a a m a r o n tanto. E n t r e e l personal ismo barroco que 

l l e v a a l a d i c t a d u r a , y el i rrea l ismo l i b e r t a r i o que empuja a l a 

disgregación, estuvo a p u n t o de perecer M é x i c o entero, como 

se p r o b ó c o n los diversos incidentes de l a G u e r r a de Texas , 

de l a G u e r r a c o n los Estados U n i d o s en 1847, Y P o r ú l t imo con 

m o t i v o de los manejos del p a r t i d o conservador en los días pre

vios a l a E x p e d i c i ó n T r i p a r t i t a . Sobre l a base del complejo 

de i n f e r i o r i d a d y l a fuga irreal ista, actuó l a pasión antiespa¬

ñ o l a en los federalistas l iberales, y l a pasión a n t i y a n q u i en 

los centralistas conservadores, todo e l lo bajo cuidadosa super¬

vis ión extranjera. A q u í , s in lugar a dudas, encontramos algu¬

nos de los resortes más importantes p a r a comprender l a h is tor ia 

d e l siglo x i x . 

E n el caso de l a G u e r r a de Texas , pongamos por caso, los 

pel igros d e l i r rea l i s mo l i b e r t a r i o , exacerbados con l a caída del 

sistema federal y el t r i u n f o del central ismo, n o p u d i e r o n ser 

más patentes. ¿Que en l a guerra de T e x a s se v e n t i l a b a el con-

f l k t o entre dos razas, u n a de las cuales pretendía l levar sus 

armas hasta Patagonia? ¿Que era l a p r i m e r a consecuencia de 

u n a tradición vieja en m e d i o siglo, con orígenes en l a profecía 

de Jefferson que hacía de los Estados U n i d o s el n i d o del cua l 

p a r t i i í a n los pol lue los destinados a p o b l a r e l c o n t i n e n t e ? 9 

¿ Q u e era l a expresión b r u t a l de u n a prédica c o n ribetes r e l i 

giosos, de acuerdo con l a cua l los virtuosos misioneros de l a 

raza b l a n c a m a r c h a b a n a l rescate de los mestizos degradados? 

N a d a de eso. P a r a los federalistas mexicanos, enemigos de 

San t a - A m i a , los texanos y los mexicanos l u c h a b a n p o r u n f i n 

idéntico: e l restablecimiento de l a Const i tución y l a L i b e r 

tad. E l 7 de n o v i e m b r e de 1835 escribe d o n Valent ín Gómez 

Farías, vicepresidente de l a R e p ú b l i c a , a l general M o c t e z u m a : 

" Y a n o puede dudarse que l a l i b e r t a d se h a p e r d i d o en nuestro 

país. . . L o s texanos h a n rec lamado l a Consti tución, y es falso, 

falsísimo, q u e q u i e r a n desmembrar el t e r r i t o r i o mexicano. 



IO JOSÉ F U E N T E S M A R E S 

Ünanse los amigos de l a l i b e r t a d . . . " *> O t r a p r u e b a : A p u n t o 

de capi tu lar en San A n t o n i o de Béjar (Texas) el general 

Mart ín Perfecto de Coss, a q u i e n Santa-Anna había e x i g i d o 

sostener la plaza, a u n q u e s in enviarle aprovis ionamientos n i 

refuerzos, José A n t o n i o Mejía, ayudante del vicepresidente 

Gómez Farías, escribe a este ú l t imo: "Nuestros negocios p o r 

aquí [Mejía escribe de Velasco, Texas] , en l a parte re la t iva 

a la campaña, en l a que hasta ahora se h a n conseguido venta¬

jas p o r l o s f e d e r a l i s t a s . L a s fuerzas se h a l l a n sobre Béjar, y 

las salidas que h a n intentado las fuerzas de Coss le h a n pro

d u c i d o malos r e s u l t a d o s . . . " « 

Se trataba de u n a sola l u c h a h a c i a el gran f i n . L a pasión 

irreal ista y t r o p i c a l o i d e p o r l a l i b e r t a d convertía a l a zafia 

aldeana A l d o n z a L o r e n z o en D u l c i n e a del T o b o s o . 

Así como l a r e s p o n s a b i l i d a d histórica de l a p r i m e r a m i t a d 

del siglo corrió casi entera p o r cuenta de los federalistas, 

los conservadores j u g a r o n sus cartas más importantes en los 

primeros cuatro lustros de l a segunda m i t a d . A u n q u e con m i 

ras contrarias, todos ellos actuaron bajo l a presión de idénticos 

resortes. Así los conservadores, herederos del g r u p o centralista 

de l a p r i m e r a m i t a d del siglo, eran también bovaristas, mo

vidos p o r pasiones ant iyanquis tan poderosas como las ant i 

españolas de los federalistas. E n ambos grupos, desesperanzados 

de la salvación d e l país con sus propios recursos espirituales, 

actuaba el comple jo de i n f e r i o r i d a d poderosamente: en los 

federalistas, p o r ver en l a herencia española de M é x i c o u n 

obstáculo p a r a e l arraigo de las inst i tuciones l iberales; en los 

conservadores, p o r suponer que las masas indígenas analfabe¬

tas — e n e l f o n d o de las cosas l a sangre i n d i a de M é x i c o -

hacían i m p o s i b l e q u e e l país actuara como u n a nación mo

derna en e l sentido europeo. E n ambos grupos enemigos 

actuaba el resorte ya m e n c i o n a d o : e l de los padres que aver

güenzan a l h i j o , v ambos buscaron l a escapatoria p o r l a m i s m a 

puerta de l a imitación, lógica o extralógica. L o s gestores del 

Imper io m a x i m i l i a n i s t a fueron tan imitadores como los cons

tituyentes de 1857, con l a única di ferencia de que, mientras 

los constituyentes l u c h a b a n p o r u n a imitación lógica, los im¬

penalistas l o hacían p o r u n a imitación extralógica. E n los 

dos grupos h u b o a lgún campeón d e l real ismo, que i n e v i t a b l e . 
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m e n t e entró en p u g n a con sus corifeos. E n t r e los progresistas 

d e l año 24, fray Servando Teresa de M i e r , y entre los imperia¬

listas d e l año 60, e l padre M i r a n d a . 

L A C O N S T I T U C I Ó N D E 1857 es en este sentido u n a o b r a de i m i 

tación lógica i n s p i r a d a en las formas p r i m a r i a s de l a v i d a y 

l a c u l t u r a d e l p u e b l o que l a produjo , y en la l u c h a c o n los ele¬

mentos de l a superestructura histórica que l a estorbaban. Esto 

nos coloca frente a u n nuevo p r o b l e m a , el que versa sobre lo 

q u e es, o debe ser, u n a Constitución. P o r q u e si p a r a F e r n a n d o 

L a s a l l e , pongamos p o r caso, l a Const i tución es u n a expresión 

de los factores reales de poder, nos veremos en e l caso de con

c l u i r que l a de 1857 n o fue u n a Constitución, toda vez que 

estuvo lejos de expresar los factores reales de poder que pre

valecían en México . Y s i n embargo fue u n a Constitución, l a 

más i m p o r t a n t e en l a integración e s p i r i t u a l d e l M é x i c o mo

derno, que nació a resultas de la l u c h a const i tuc ional , como 

e n otras ocasiones lo hemos sostenido y p r o b a d o . 

O c u r r e en este p u n t o , a nuestro entender, que l a af irma

ción de L a s a l l e , vá l ida en términos generales, fracasa en el 

caso excepcional de las constituciones revoluc ionar ias que, le

jos de expresar los factores reales de poder, reflejan exclusi

vamente l a convicción de l a élite pol ít ica vencedora, que 

postu la fines s i n consonancia c o n los que, en condiciones nor

males, habr ía de i m p o n e r l a r e a l i d a d social y polít ica. 

E n el p r i m e r concepto, será f u n d a m e n t a l l a f u e r z a n o r m a , 

t i v a d e l o s h e c h o s , mientras que en el segundo se impondrá 

f u n d a m e n t a l m e n t e e l p o d e r d e normación s o b r e l o s h e c h o s . L a 

Const i tución de los Estados U n i d o s de A m é r i c a constituye 

l a ley f u n d a m e n t a l que su sociedad polít ica rec lamaba, mien¬

tras que las constituciones hispánicas entrañan normas medu¬

lares que l a élite polít ica consideraba que l a sociedad debía 

r e c l a m a r . P a r a estos fines sirvió l a imitación: l a imitación 

lógica, o sea a q u e l l a que se produce cuando e l e jemplo ajeno 

c o i n c i d e c o n las formas p r i m a r i a s d e l espíritu d e l país " i m i 

tador" . 

Es l a Const i tución de 1857 l a que recoge todos los sedi¬

mentos subyacentes aquí y allá en l a l u c h a p o r l a l i b e r t a d , 

c u a n d o d e d i c a e l t í tulo p r i m e r o , sección p r i m e r a , a l a De-
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claración de los Derechos d e l H o m b r e , objeto de las i n s t i t u 

ciones sociales, según el artículo p r i m e r o de d i c h a carta 

f u n d a m e n t a l . L a proscripción de l a esclavitud, l a l i b e r t a d de 

enseñanza, profesión, i n d u s t r i a o trabajo; l a l i b e r t a d de l a ma¬

nifestación de las ideas en f o r m a o r a l o p o r escrito; l a de 

asociación, la de m o v i m i e n t o en y fuera de l a Repúbl ica , etc., 

etc. C i e r t a m e n t e l a Constitución n o expresa los factores reales 

de poder en el sentido de L a s a l l e ; es v e r d a d que n o concede 

be l igerancia a las fuerzas vencidas ocasionalmente en l a l u 

cha a r m a d a , pero en c a m b i o proporcionó a l a élite polít ica e l 

i n s t r u m e n t o indispensable p a r a l a conquista de fines que 

s igni f ican, en l a h i s t o r i a de nuestra evolución política, u n 

d e f i n i d o espíritu de normación sobre los hechos. Q u e era 

u n a r m a , y no expresión de los factores reales de poder, v i n o 

a quedar demostrado con l a sangrienta l u c h a que produjo , l a 

más fecunda de cuantas h a y a n tenido lugar en México, s in 

e x c l u i r l a m i s m a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a . L a G u e r r a de Refor

m a fue u n a l u c h a catártica, de l i m p i e z a inter ior , de expulsión 

de impurezas, de expiación. A p a r t i r de 1857, Y durante l a 

s iguiente década, que corresponde a l a forja de l a conciencia 

de M é x i c o , n o se discuten supremacías personales. L o perso

n a l h a cedido su puesto a l o i n s t i t u c i o n a l . L a Repúbl ica y el 

I m p e r i o n o serán ya más Juárez o M a x i m i l i a n o . O b i e n , 

Juárez y M a x i m i l i a n o son a h o r a m u c h o más que dos hombres: 

se convierten en dos banderas a cuya sombra se v e n t i l a u n a 

l u c h a decisiva, y el s ino de l a conciencia conservadora m e x i 

cana, q u e arrastró el I m p e r i o en su caída, representó u n ani 

q u i l a m i e n t o total , u n a m u e r t e s i n resurrecciones. S i sólo h u 

b i e r a sido p r o b l e m a de hombres, a lgún otro p u d o haber l legado 

después a ocupar el puesto que dejaron vacante M i r a m ó n o 

M a x i m i l i a n o . Pero n o era u n p r o b l e m a de hombres, s ino u n 

sistema i n s t i t u c i o n a l de p r i n c i p i o s sociales y políticos, que 

sucumbía def in i t ivamente . 

L o s factores reales de poder , s i n embargo, se i m p u s i e r o n 

p a u l a t i n a m e n t e sobre l a Const i tuc ión l i b e r a l , hasta el grado 

de que e l día d e l asesinato d e l presidente M a d e r o , en 1913, de 

los c iento v e i n t i o c h o artículos de a q u e l l a carta f u n d a m e n t a l , 

cuarenta y nueve se encontraban modi f icados , y otros muchos 

n o se h a b í a n observado n u n c a . 
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C o n s u m a d a l a R e v o l u c i ó n de 1910, otros eran los proble

mas que afrontaba e l p u e b l o de México , y diversas las i n q u i e 

tudes de l a élite r e v o l u c i o n a r i a . Obviamente , en las nuevas 

circunstancias carecía de eficacia l a Constitución de 1857, Y P o r 

e l lo h a de entenderse como proyecto absurdo el propósito del 

v i l l i s m o , en auge en 1914, p a r a levantar nuevamente l a ban¬

d e r a del viejo código l i b e r a l . 

A u n q u e v inculadas en sana dialéctica, no existe correspon

dencia entre las fuentes reales de las Consti tuciones de 1857 Y 

de 1917, l a p r i m e r a l i g a d a a resortes de t ipo polít ico, y la otra 

a exigencias sociales y económicas. A p a r t i r de 1910, el proble

m a polít ico comienza a desplazarse a u n decoroso segundo 

término, forzado sobre todo p o r el m o v i m i e n t o agrario, y en 

este sentido los planes de A y a l a y Santa R o s a , de 28 de no

v i e m b r e de 1911 y 2 de febrero de 1912 respectivamente, 

t u v i e r o n m a y o r significación r e v o l u c i o n a r i a que el m i s m o p l a n 

maderista de San L u i s d e l 5 de octubre de 1910, a pesar de l a 

resonancia de este ú l t imo en los pr imeros meses d e l m o v i 

m i e n t o . 

A h o r a , si c o n m o t i v o de l a revolución social de 1910 actua

r o n , en el subsuelo, las mismas fuerzas que señorearon en el 

siglo x i x , será p r o b l e m a que dejaremos pendiente p a r a mejor 

ocasión. L a cuestión muéstrase escabrosa en extremo, y a que 

i m p l i c a averiguar si el h o m b r e de M é x i c o superó a l f i n los 

graves yerros, y h u m i l l ó las altas v irtudes que le h i c i e r o n au

tor de su siglo x i x . 
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