
 EL PENSAMIENTO POLITICO DE
 IGNACIO RAMIREZ

 Victor Manuel Torres
 El Colegio de Mexico

 La actividad y el pensamiento politicos de Ignacio Ramirez
 se desarrollan dentro de la corriente ideoldgica del liberalismo
 mexicano y el movimiento de Reforma.

 Las condiciones de la realidad americana y la filtration
 de ciertas ideas socialistas determinan las caracteristicas pecu
 liares del liberalismo en nuestro pais, dotandolo de un visible
 contenido social. La Reforma, por su parte, es un proceso que
 tiene antecedentes en la Colonia, y que se prolonga hasta
 nuestro siglo. "Mediante el mismo, que se inicia con la crisis
 del sistema feudal espafiol, el naciente Estado conquista su
 soberania interior; logra la transformation del sistema econo
 mico social subsistente; y establece, sobre la base de la nueva
 estructura economica creada, un sistema politico democratico
 representative".1

 Las formulas de libertad y democracia sdlo se hacen ley
 ?ley vigente? cuando la base social ha sido subvertida. Mien
 tras esto no ocurre, la realidad mexicana muestra "la inesta
 bilidad de las instituciones democraticas republicanas funda
 das sobre aquella estructura que es la misma de la Colonia", y
 que Ignacio Ramirez ?con su bello lenguaje romantico, de que
 nos habia Cosio Villegas, describe asi:

 La clase dominante, la raza privilegiada, despojandose de la
 inteligencia como de un arma prohibida, se encontraba abando
 nada a movimientos automdticos dirigidos por el reloj de la
 parroquia mas cercana; el primer repique del campanario pres
 cribia las oraciones de la manana; el segundo llamaba a misa; y
 despues, de hora en hora, hasta en los placeres del lecho. con
 tinuaban las ejecuciones piadosas; y la siesta y las repetidas co

 midas, y el juego, no dejaban a las ocupaciones de los hombres
 laboriosos sino cuatro horas al dia.

 Asi vivia la nobleza; pero la turba, sin contar con otro capi
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 PENSAMIENTO POLITICO DE RAMIREZ 191
 tal que su trabajo, no sabia donde colocarlo; tras de las horas
 consagradas a la devotion, y tras de las falanges de dias festivos,
 encontraba cerrados los puertos por el sistema prohibitivo, incen
 diada la vifia, el tabaco y la morera por el monopolio, ocupados
 los primeros puertos por extranos, y la inteligencia, recogidas sus
 alas y palpitando azorada entre las manos de la inquisici6n.2

 Liberalismo y Reforma encarnan la lucha de la Republica
 nacida a la independencia con una gravisima situacion finan
 tiera y una pavorosa desigualdad social, motivada funda
 mentalmente por el despojo agrario de las mayorias y la
 correspondiente concentration en pocas manos de la propie
 dad inmueble.

 De aqui resulta la necesidad de destruir ese enorme poder
 economico que se traduce en dominio politico y social, y que
 hace de sus detentadores arbitros de la sociedad y las insti
 tuciones. La lucha se libra contra las corporaciones privile
 giadas y el sistema que las sustenta. Si la Iglesia resulta ser
 el bianco principal, "es porque ella constituye la mas com
 pleta encarnacion de la estructura social de la Colonia".3 Di
 chas corporaciones, de las que, a mas del clero, son ejemplos
 el ejercito, la universidad, la casa de moneda, el marquesado
 del Valle y otras vinculaciones nobiliarias, las cofradias, ar
 chicofradias, colegios, gremios, etc., heredaron del sistema
 feudal ?al que le resulta ajeno el concepto de nation? un
 espiritu de cuerpo, que, unido a la existencia de tribunales
 especiales, propios, hacia de aquellos grupos, verdaderos po
 deres dentro del Estado, sustraidos al imperio de la ley civil.

 En torno a estos problemas, las facciones que Mora 11a
 maria del progreso y del retroceso o del statu quo se van
 perfilando y emprenden las luchas politicas, que no son sino
 las formas ilusorias bajo las que se dirimen los conflictos
 entre las diferentes clases que constituian la sociedad.

 El panorama general de la Republica que Ramirez con
 templa al llegar a la ciudad de Mexico, puede deducirse de
 dos documentos sorprendentemente coincidentes que habian
 fijado ?toda vez que la reaction triunfante con el plan de
 Cuernavaca, cuyos puntos fundamentales eran religion, fue
 ros y Santa Anna, anulo las medidas reformistas intentadas
 por Gomez Farias en 1833? l?s objetivos del partido progre
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 192 VICTOR MANUEL TORRES
 sista. Los documentos son: la carta de Lorenzo de Zavala al
 gobernador de Nuevo Ledn, fechada el 31 de julio de 1833,
 y el Programa de los principios politicos que ha profesado el
 partido del progreso, redactado por Mora.4

 Sistema federal, elecciones populares, absoluta libertad
 de prensa, libertad religiosa, abolicidn de los fueros, reorga
 nization del ejercito, libertad de comercio en todo el pais,
 reglamentacidn de los derechos politicos del pueblo, expul
 sion del clero de la educacidn publica, nationalization de los
 bienes de manos muertas, reparto de esas tierras a los pueblos
 y subordination de la Iglesia al Estado: he aqui, en sin tesis,
 la ideologia liberal, la tarea que habian de realizar los hom
 bres de la Reforma, y tambien el legado y el compromiso
 que Ramirez afronta.

 Nacido en San Miguel el Grande, Guanajuato, el 22 de
 junio de 1818, desde temprano debe haberse familiarizado
 con los principios liberates sustentados por su padre, el mes
 tizo Lino Ramirez, viejo militante del partido federalista,
 que fuera vicegobernador de Queretaro, donde secundd, "con
 empefio y eficacia, los principios dominantes en la admi
 nistration presidida por Valentin Gomez Farias, ejecutando
 las atrevidas leyes del Congreso de 1833, clue pueden 11a

 marse las primeras leyes de Reforma.5
 Ramirez continuo sus estudios en varios colegios de la

 capital, especialmente en el de San Gregorio, entonces diri
 gido por el pedagogo liberal Juan Rodriguez Puebla. Estudio
 alii el curso de Artes, y luego el de Jurisprudencia, hasta
 recibirse de abogado.

 Fue aquel un periodo de inestabilidad y turbulencia, que
 se prolongd desde el triunfo de la reaccidn contra Gomez
 Farias, en 1834, hasta la nueva ascension de este al poder, en
 1846. Diecinueve gobiernos se sucedieron en ese corto lapso
 de tiempo.

 En la Academia de San Juan de Letran, fundada por los
 hermanos Lacunza en 1836, Ignacio Ramirez dio una clara
 muestra, no sdlo de la orientacidn, sino tambien de la fuerza
 ?ciencia y pasion? que habrian de caracterizar su actividad
 politica y su vida toda, al presentarse en el ambito publico
 con la afirmacidn, tanto mas dramatica cuanto serena, de
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 PENSAMIENTO POLITICO DE RAMIREZ 193

 que "Dios no existe; los seres de la naturaleza se sostienen
 por si mismos".

 La aparicion de este joven ?nos dice Altamirano?, que venia
 a reproducir las doctrinas de Lucrecio en medio de aquellos hom
 bres que rimaban la Biblia, como Carpio y Pesado, que cantaban
 a la Cruz y a Jerusalen como los Lacunzas, y que aunque no
 todos viejos y retrogrados, eran sin embargo creyentes, debi6 cau
 sar no s61o sorpresa, sino pavor. Y luego, trasmitida la noticia
 con la exageraci6n consiguiente, y sin el contrapeso de la riqueza
 cientifica y de la belleza de la forma, a una sociedad dominada
 completamente por las ideas religiosas y por el clero y en que
 habian acabado por triunfar los principios intolerantes proclama
 dos por la primera revolucion de religion y fueros, era preciso
 que causase un azoramiento dificil de describir, y que no tardd
 en convertirse en odio contra el reprobo que asi se atrevia a des
 correr el velo que ocultaba el santuario de las creencias comunes.6

 El futuro de Ignacio Ramirez quedaba asi practicamente
 planteado.

 Aceptado el papel que concibio para si mismo, Ramirez
 se apresto a cumplirlo; iconoclasta, contra todos los poderes
 sobrenaturales y humanos que aherrojaban al pueblo; ilumi
 nado, sin mas respeto que el debido a sus propias conviccio
 nes; valiente, contra instituciones de prestigio secular y per
 sonajes poderosos que habrian de corresponderle con carceles
 y persecuciones; infatigable, sin mas descanso que la espe
 ranza del reposo definitivo.

 Mucho aprendio Ramirez de aquella epoca en que la
 anarquia y el despotismo se alteraban en la tarea de asfixiar
 a la nation. En 1845 escribia:

 En mas de media docena de constituciones que en menos de
 medio siglo hemos jurado y destruido, no veo sino infecundos
 sentimientos de libertad y corrompidas fuentes de ilustraci6n,
 brotando bajo la luz y el fuego de la moderna filosofia en cora
 zones monarquicos y en espiritus aristotelicosJ

 Durante la administration del general Herrera, Ramirez
 fundo, en compania de otros jovenes liberales, un "peri6dico<
 burlesco, critico y filosofico [redactado] por unos simples",,
 llamado Don Simplicio, a cuyo primer numero pertenece ell
 trozo antes transcrito.
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 Desde las paginas de ese diario, el novel grupo de libe

 rates a quienes Reyes Heroles llama "jdvenes impacientes",
 llevando a la cabeza al Nigromante ?alii surgid el seudd
 nimo?, proclama los principios de una revolucidn radical
 economica, social y politica. Son precisamente estas miras
 las que determinan su oposicion al gobierno de Santa Anna
 y Gomez Farias, que a Reyes Heroles lo menos que le parece
 es errdnea, inconsecuente, inoportuna, reveladora de una apre
 ciacidn falsa de la realidad, desprovista de sinderesis poli
 tica, portadora de una critica tornadiza, carente de brujula
 y modestia ante la historia, soberbia, en fin.8

 Es verdad que el partido liberal tenia en Gomez Farias
 la unica esperanza de oponer un contrapeso a Santa Anna, y
 que Don Simplicio insistid en que el ilustre jalisciense fuera
 separado del poder; pero sea dicho en justicia que aquel
 periodo era de enorme confusion, que la nacionalidad no
 habia sustiluido completamente al espiritu de faccidn, y que
 don Valentin no siempre fue bien comprendido, incluso por
 quienes comulgaban con sus principios, difiriendo del patri
 cio, mas que nada, respecto a los medios empleados para
 llevar a cabo las reformas, los que, para muchos, resultaban
 demasiado escrupulosos en su respeto a la Constitution de
 1824, que, era, como diria Vallarta, "una amalgama mons
 truosa entre la verdad y la mentira, una transaccidn imposible
 entre lo nuevo y lo viejo"; y se hizo, como afirmaba Ala
 man, "sobre una base imaginaria"; y no establecia, como
 lo advirtid Otero, la correspondencia entre las instituciones
 fundadas y la estructura economica o regimen de propiedad
 que las sustentaba.9

 Reyes Heroles destaca ciertas ligas de los redactores de
 Don Simplicio con los elementos de la asonada de los polkos.
 Entiendo que la participacidn de Ignacio Ramirez en este
 punto no ha sido probada, pero se hace preciso consignar
 que Prieto en sus Memorias de mis tiempos10 incluye un
 sincero mea culpa, aceptando su personal intervencidn en el
 infame mo tin y "la vergiienza y humiliation con que debe
 cubrirnos a los que arrojamos ese balddn sobre nuestra his
 toria en los dias de mas angustia para la patria".

 En Ramirez, menos que en nadie, es posible la separacidn
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 del pensamiento politico y las ideas sociales; esto no s61o
 porque en todo principio de aquel caracter se encuentra
 implicito una idea social, sino porque en el Nigromante esa
 idea se hace consciente, mas aun: sustancial, de suerte que
 las luchas y las medidas politicas solo adquieren validez para
 el en cuanto entranan la solution de problemas o el mejora
 miento de condiciones sociales.

 Esta conciencia de la relacion entre la base material y
 su plasmacion politico-normativa, jamas abandona al Nigro
 mante. Todavia en 1874, refiriendose a la Ley fundamental
 de 1857, se expresaba asi:

 La Constituci6n Mexicana funda todas nuestras relaciones so
 ciales en un verdadero sistema de principios econ6micos, del
 mismo modo que en otro tiempo se establecian sobre ciertas doc
 trinas religiosas las leyes fundamentales de los pueblos; por lo
 cual nos parece que asi como en la edad media el hombre pu
 blico debia ser teologo, hoy debe ser economista... Gracias a la
 revolucion economica, todo poder publico se instituye para bene
 ficio del pueblo, y los derechos individuates son la base y el
 objeto de las instituciones sociales.n

 Ya en el Club Popular, dice su bi6grafo Francisco Sosa,
 Ignacio Ramirez se ocupaba de dirigirse a las masas; alii
 "expuso las ideas que despues quedaron consignadas como
 principios en la Constituci6n y en las leyes de Reforma".12
 Es, sin embargo, en las pdginas de Don Simplicio13 donde
 hallan tribuna amplia las ideas sociales del Nigromante. Alii
 el trabaj ador urbano y el rural son considerados iguales, y es
 casi costumbre que los redactores hablen a nombre de los
 trabaj adores. Frente a unos cuantos hombres que, mas atre
 vidos o menos ignorantes, han hecho de la nation "su patri
 monio", el Nigromante sefiala el trabajo como el medio de
 perfeccionamiento y justification de la propiedad: "El que
 no cultive un terreno no podra llamarlo suyo, aunque todos
 los escribanos le autoricen las escrituras", se lee en el primer
 numero de Don Simplicio.

 Contrastando las predicas con la realidad, Ramirez habia
 al pueblo de los teoricos, que, "sin poderte hacer rico, no te
 quieren dejar pobre y te hacen miserable"; "solo para ti no
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 hay propiedad ?le dice?, pues los frutos de tu agricultura
 van en primicias a la Iglesia, y lo demas al poder de los
 propietarios que no conocen de sus campos sino sus titulos".

 En su polemica contra El Tiempo, drgano de las clases
 privilegiadas, el Nigromante reconoce esa caracteristica del
 periddico, encontrando consecuente la defensa de tales inte
 reses hecha por sus redactores, pues son los de "la feliz clase
 a que pertenecen"; al propio tiempo, reclama igual derecho
 para si: "y nosotros ?pregunta? que pertenecemos a la
 proscrita clase de trabajadores, <jpor que no hemos de decir
 el huevo y quien lo puso a nuestros amos?"

 El derecho de los trabajadores y los intereses de la nation
 son enfrentados por Ramirez a la opulencia y al despilfarro
 de las clases ociosas. Al Estado lo emplean los propietarios
 como un instrumento para la conservacidn de sus riquezas,
 y como un sistema basado en la desigualdad que les protege
 sus privilegios. Ramirez lo advierte y lo denuncia:

 Quieren que gobiernen los ricos porque las propiedades estan
 mal distribuidas, y naturalmente s61o los que las poseen pueden
 y quieren repartirlas bien; porque los propietarios disfrutan sin
 trabaj ar, y la chusma trabaj a sin disfrutar, y este sistema es mag
 nifico para proteger la agricultura, y en fin, porque los intereses
 de los ricos son contrarios a los de los pobres y es obligaci6n de
 todo hombre decente defender a un caballero contra un lepero.
 j Sobre que a esto se reduce la cuesti6n!

 Esto en cuanto a la propiedad civil. Pero la eclesiastica
 no escapara a la ironia implacable del Nigromante. A pro
 posito suyo escribia:

 Nosotros los trabajadores decimos a los propietarios de bienes
 raices espiritualizados: vuestra pobreza evangelica segiin El Tiem
 po, apenas posee la tercera parte de la republica; pero <mo pu
 dieramos lograr la gloria a menos precio?

 Ramirez repudia las contribuciones directas, a las que
 considera una forma mas de explotar a los trabajadores. En
 relacidn a esto escribe:

 Nosotros, los trabajadores, diremos en fin a los propietarios,
 a los generosos propietarios: ya que os empenais en arreglar ex
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 clusivamente estas pequeneces y en gobernarnos, ya que nosotros
 los trabaj adores os damos, porque hagais nuestra felicidad, la

 mayor parte del producto de nuestro trabajo, suponemos que
 este dinero servira para nuestra recompensa, y para los gastos de
 vuestra administration, esto es, confiamos en que ya no habra
 contribuciones directas ni indirectas, pues de lo contrario nos
 robariais como propietarios y como gobernantes.

 Ramirez llego a prever las consecuencias del maquinismo
 por lo que toca a la desocupacion que puede engendrar; por
 eso, aunque lejos de ignorar los beneficios que aquel repre
 senta, siente la obligation de defender a las clases pobres,
 de las que nadie se acuerda cuando "las altas jerarquias pro
 claman la defensa de sus intereses".

 La dramatica situacion general del pais se desplaza refle
 jandose en los sistemas y formas juridicas; habiendo senalado
 ya que los intereses de los ricos y de los pobres se contra
 ponen, el Nigromante observa que "se conocen dos clases de
 constituciones, una inventada por los que viven de los abusos
 para defender el statu quo, y otra por cuyo medio intentan
 los oprimidos abrirse paso a la libertad y a las mejoras".
 Don Simplicio comprende bien su papel asi como el de El
 Tiempo.

 En la captation completa del problema social, el Nigro
 mante no podia omitir puntos de educacion e instruction po
 pulares. Con la reaction en el poder, el sistema educativo
 era, mas que anacronico, retardatario, oscurantista y ciego
 frente a las necesidades de la comunidad. Contra esto, el

 Nigromante propone:

 Puesto que las necesidades generates deben anteponerse a las
 particulares, y en la republica hay mas falta de herreros, cose
 cheros y fabricantes, que de retoricos, licenciados y doctores,
 proponemos que, mientras mejora la suerte de la mayoria, se
 conviertan todos esos colegios (seminarios de ociosos) en estable
 cimientos donde las ciencias fisicas se apliquen a las artes; que
 en todos los establecimientos industriales de alguna consideration
 se ensefien los experimentos fisicos y quimicos, y los demas inte
 resantes al ramo respectivo; y por ultimo, que en todas las ha
 ciendas se abran catedras, donde la ciencia con la agricultura pro
 yecten sobre el mismo terreno sus mejoras.
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 198 VICTOR MANUEL TORRES
 ?1 monopolio clerical de la educacidn era bianco obligado

 de toda tentativa de reforma; los sistemas caducos fundados
 sobre bases irreales eran una remora del progreso. Ramirez,
 a fuer de portador del racionalismo caracteristico del si
 glo, habia de combatir el oscurantismo; en la catedra, en
 la tribuna del Constituyente y en el gabinete ministerial,
 empefiabase en la tarea de sustituir a la "teologia por la
 ciencia y la filosofia; al dogma por la razdn; al cura por el
 sabio y el fildsofo; (y) a la fe por el escepticismo..."14 Para
 Ramirez la epoca que vive gira sobre nuevos ejes, "y la triple
 divinidad que vaga por el mundo se llama electricidad, va
 por, imprenta".15 Convirtid, segiin Frias y Soto, las caledras
 de literatura y derecho que ocupaba en el Instituto Lite
 rario de Toluca por el afio de 1848, en "un Sinai de la Re
 forma", y poco antes, cuando Francisco Modesto de Olaguf
 bel, gobernador del Estado de Mexico, se lo llevd junto con
 Escudero y Echanove, Valle, Iglesias y otros jdvenes liberales,
 nombrandolo ministro de Guerra y Hacienda, contribuyd
 activamente a la creation del Instituto e inspird una ley,
 expedida en 1847, previniendo que de cada municipio del
 Estado se enviase un alumno pobre, indio y el mas apto, para
 estudiar en el Instituto por cuenta del municipio. Altami
 rano fue uno de los beneficiados por esa ley.

 La obra de Ramirez en el campo de la educacidn es de
 masiado abundante para consignarla aqui. Ensayos, planes
 de estudio, articulos y medidas practicas, como el cierre de la
 Universidad Pontificia de Mexico y el Colegio de Aboga
 dos, la conversidn de iglesias en bibliotecas y observatorios,
 y la formation de la Biblioteca Nacional con los libros de
 los antiguos conventos, durante su gestidn como ministro del
 ramo en el gabinete de Juarez, demueslran la honda preocu
 pacidn del Nigromante por estas cuestiones.

 No sdlo su gran pasidn por la ciencia determina su acti
 vidad en el terreno de la educacidn, sino tambien el darse
 cuenta del papel que juega en la conquista de la libertad
 la ilustracion de los pueblos: "Los gobiernos quieren la vi
 gilancia ?se le oye decir en el Constituyente al discutirse
 la libertad de ensefianza? porque tienen interes en que sus
 agentes sepan ciertas materias, y las sepan de cierta manera
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 que esta en los intereses del poder; y asi crian una ciencia
 puramente artificial. La teologia ya no seria considerada en
 nuestros dias como ciencia, si no fuera a veces un medio de
 gobierno en sus aplicaciones y si no tuviera el aliciente
 de las ventajas sociales que sacan los te61ogos".16 Es que
 Ramirez percibio las conexiones entre la concepci6n del mun
 do y la organizacion social y politica. En sus Lecturas de
 historia politica de Mexico, escribi6 sobre el monoteismo:
 "Sus sabios, partiendo de la metafisica, se elevan a una sus
 tancia y a una causa primeras, y en la cumbre de la abs
 tracci6n colocan al ser supremo; y partiendo de la organiza
 ci6n social, no conciben el universo sino como una monar
 quia y levantan el trono de su satrapa en los cielos".17 La
 libertad y la ciencia, pues, se presuponen y condicionan.

 Salido del Estado de Mexico Francisco Modesto de Ola
 guibel, los moderados se apoderan del gobierno y empiezan
 a hostilizar al Nigromante. ?ste funda entonces un perio
 dico llamado Themis y Deucalion en el que no se limitaba
 a una critica local, sino que continuaba su propaganda "en
 favor de la reforma completa en la organizacion politica y
 social de la Republica, atacando al clero, al antiguo ejer
 cito, a la aristocracia feudal". "Su articulo A los indios

 ?asegura Altamirano? hubiera sido el levantate y anda para
 esta raza paralitica, si la suspicacia del gobierno no hubiera
 impedido su circulaci6n".18 Ramirez fue aprehendido y en
 juiciado a causa de dicho articulo, pero absuelto despues
 de una brillante autodefensa.

 Vega, gobernador de Sinaloa, lo designa secretario de
 Gobierno en 1850; despues es nombrado diputado al Con
 greso General por aquel Estado; viene con ese motivo a
 Mexico, pero el Congreso fue disuelto por el golpe de estado
 de Ceballos. En 1853 imparte clases de literatura en el colegio
 poliglota fundado en esta capital por Sanchez Solis -?anti
 guo director del Instituto Literario de Toluca. Visto que
 Ramirez continua defendiendo sus ideas reformistas, Santa
 Anna le declara la guerra, y el Nigromante pasa de la catedra
 a la mazmorra.19 Con la fuga del dictador a raiz de la re
 volucion de Ayutla, Ramirez recobra la libertad y se dirige
 a Sinaloa. Encuentra a Comonfort, y este ?segun dice Sosa?
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 le confia su secretaria. En Cuernavaca, ante las vacilaciones
 que advierte en Comonfort, decide separarse de el y se une
 a Juarez, Ocampo y Cano, para combathio. Por un tiempo,
 se encuentra al frente de un juzgado civil de esta capital; des
 pues como diputado por el Estado de Sinaloa, interviene en
 el Congreso Constituyente de 1856-57.

 Tres partidos, que informaban tres tendencias, estaban
 representados en aquella historica asamblea. El liberal, pro
 pugnando reformas profundas, decisivas, radicales; el conser
 vador, con sus corifeos Castafieda y Arizcorreta, oponien
 dose a todo progreso, intentando trabar toda conquista y
 proponiendo, desde los inicios de las labores del Congreso,
 la restauracidn de la Carta de 1824, y el moderado, vaci
 lante, recomendando la prudencia y la calma, con sus hom
 bres del no es tiempo, que, de haber vivido en la epoca
 de Hidalgo, segun el diputado Castellanos, lo habrian desani
 mado en su empresa libertadora, y con cuyo "eterno no es
 tiempo, pesaria todavia sobre vuestros cuellos el yugo de la
 domination espafiola".20

 A estos ultimos ?y a todos los tfmidos del Congreso?
 se dirigiria Ramirez en la sesion de 16 de octubre de 1856,
 diciendo:

 Se teme a la exaltacion de los partidos, es decir, se teme
 siempre la accion del pueblo, y este miedo ha de hacer que su
 cumba al fin toda idea republicana y se acepte la monarquia
 absoluta para que el pueblo no tenga mas que hacer que obe
 decer en calma;

 No se quiere la elecci6n directa, porque el pueblo puede
 exaltarse; se rechaza el juicio por jurados, porque el pueblo
 puede excederse; se tiene horror al derecho de asociaci6n, porque
 el pueblo puede extraviarse; inspira miedo el derecho de peti
 ci6n, porque el pueblo puede desmandarse... Pero a este paso,
 si no se deja al pueblo ningun derecho, si todos han de qui
 tdrsele por precauci6n, debe suprimirse la Republica, ya que los
 timidos no ven ni comprenden lo que es el pueblo.21

 En Ramirez, como lo sefiala Arroyo Chavez, fue constan
 te la fe en la capacidad del pueblo, y este le sirvid como
 "distintivo para cumplir su misidn de apdstol".22 Jamas dudd
 el Nigromante de que "el pueblo, entregado a sus instintos,
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 tarde o temprano se reclina en el regazo de la democracia";23
 aseguro siempre que "la sabiduria de una nation suele refle
 jar uno de sus rayos sobre la frente de un Aristoteles, sobre
 la cumbre de una piramide, en los versos de un poeta, en las
 hazanas de un guerrero; pero nunca brilla entera sino en
 la masa de todos sus individuos";24 sostuvo que "la lucha
 de la primera independencia, la organizacion democrati
 ca, las leyes de Reforma, la resistencia a la Francia y las
 empresas que el porvenir nos guarda, todo pertenece al pue
 blo: siempre en sus peligros se ha bastado a si mismo".25
 Por eso se resistio siempre a aceptar la existencia de "hom
 bres indispensables". "Los partidos personistas ?escribia en
 1871? humillan al individuo y son la mayor injuria para
 el pueblo. .. Nosotros dejariamos de ser democratas si con
 sintieramos por un momento en la teoria de los hombres
 necesarios." 26

 El liberalismo social de Ramirez ?cuyas primicias divul
 go Don Simplicio? irrumpe en el Constituyente desde que
 se empezo a discutir en terminos generales el proyecto de
 Constitucion. Despues de reiterar su conviction antirreli
 giosa, ataco el preambulo del proyecto y declino el oficio de
 profeta, porque ?decia? "yo no he venido a este lugar pre
 parado por extasis ni por revelaciones; la unica mision que
 desempeno, no como mistico, sino como profano, esta en mi
 credential. Vosotros la habeis visto. Ella no ha sido escrita
 como las Tablas de la Ley sobre la cumbre del Sinai entre
 relampagos y truenos. Es muy respetable el encargo de for
 mar una Constitucion para que yo la comience mintiendo".

 Don Ignacio ataca el proyecto porque revela "un olvido
 inconcebible de las necesidades positivas de nuestra patria." 27
 Critica luego la division territorial, y mas adelante exclama:

 El mas grave de los cargos que hago a la comision es el de
 haber conservado la servidumbre de los jornaleros despues de pa
 sar por la esclavitud y el feudalismo hoy se encuentra esclavo
 del capital que, no necesitando sino breves horas de su vida, es
 pecula hasta con sus mismos alimentos... Asi que, el grande, el
 verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los
 capitalistas. La solution es muy sencilla y se reduce a convertir
 en capital el trabajo. Esta operation exigida imperiosamente por
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 la justicia, asegurard al jornalero no solamente el salario conve
 niente a su subsistencia, sino un derecho a dividir proporcional
 mente las ganancias con todo empresario.

 Si se reconoce que el capital en sus diversas formas puede
 producir un redito, Ramirez considera que "los economistas
 completaran su obra, adelantandose al socialismo, el dia que
 concedan los derechos incuestionables a un redito al capital
 trabajo"; y advierte: "sabios economistas de la comisidn: en
 vano proclamareis la soberania del pueblo mientras priveis a
 cada jornalero de todo el fruto de su trabajo y lo obligueis
 a comerse su capital y le pongais en cambio una ridicula
 corona sobre la frente". La Constitucidn, pues, acusa una
 carencia de elementos sociales que hacen inoperantes sus
 demas principios, y una rigidez inadmisible:

 La naci6n mexicana no puede organizarse con los elementos
 de la antigua ciencia politica, porque ellos son la expresion de la
 esclavitud y de las preocupaciones; necesita una Constituci6n que
 le organice el progreso, que ponga el orden en el movimiento.
 lA que* se reduce esta Constitucidn que establece el orden en la
 inmovilidad absoluta? Es una tumba preparada para un cuerpo
 que vive. Sefiores, nosotros formemos una Constituci6n que se
 funde en el privilegio de los menesterosos, de los ignorantes, de
 los d?biles, para que de este modo mejoremos nuestra raza y para
 que el poder publico no sea otra cosa m?s que la beneficencia
 organizada.2S

 Ramirez siguid ininterrumpidamerite la linea de su radi
 calismo social. Advirtiendo las ligas entre economia y poli
 tica, critico el proyecto de Constitucidn; y afios mas tarde,
 en sus Lecturas de historia politica de Mexico se expresa de
 esta suerte:

 La historia politica, sefiores, refiere c6mo nace, c6mo funciona
 y degenera el fen6meno llamado gubernativo, en cada una de las
 sociedades humanas; se reduce, por lo mismo, a clasificar los gru
 pos que mandan y los grupos que obedecen: en todo sistema
 politico la importancia de los individuos se mide por la clase
 que con ellos se levanta y por la clase que con ellos sucumbe.29

 Sus ideas van afinandose de manera que llega a plantear
 los problemas socio-econdmicos desde un angulo que en Me
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 xico debia parecer extraordinario. Lleg6 a sostener que el
 capital no es sino trabajo acumulado, pues nadie se "enri
 quece con su propio trabajo: el trabajo personal puede ase
 gurar la subsistencia de una familia; pero solo el trabajo
 ajeno produce riqueza".30 De esta suerte, seguia diciendo, la
 sociedad se divide entre "los que viven y gozan del trabajo
 acumulado, y los que siquiera para vivir necesitan de su
 personal trabajo".31 "El capital se aumenta ?aiiadia? en la
 medida en que se reparte; por eso son pobres los pueblos
 donde el gobierno y unos cuantos monopolizan las rique
 zas".32 Conden6 el capital improductivo y la usura, y formu
 16 leyes econ6micas que establecen que el trabaj ador debe
 estar alimentado con abundancia; que el sostenimiento de su
 familia debe lograrlo con s61o ocho o diez horas diarias de
 trabajo, y que, trabajando como maximo una cuarta parte
 del afio, debe proporcionarsele para el y su familia, el ali
 mento, la habitation, el vestido y la satisfaction de otras ne
 cesidades incon tes tables para todo el afio.33

 Refiriendose a la Internacional de Paris, escribia en 1871:
 "El credo revolucionario de la Internacional tiene como dog
 ma primitivo la preferencia en derechos del trabajador, jor
 nalero y asalariado, sobre el capitalista". "El capitalista ha
 comenzado, en todas partes, por la explotaci6n del hombre
 y conserva invariablemente esa misma tendencia", y concluia
 que ello conduce a que, tarde o temprano, el trabajador se
 rebele intentando destruir el capital.34

 Ciertamente las soluciones que Ramirez proponia no eran
 tan valiosas como el planteamiento que daba a los proble

 mas. Recomendaba la armonizaci6n de intereses entre capital
 y trabajo, y el aumento de los capitalistas, pero sin interven
 ci6n del estado. Fue antiproteccionista inflexible en un
 rasgo de ortodoxia liberal.35 Observando la "ley de bronce"
 en la realidad, proponia como "primera necesidad del traba
 jador, la de dominar la oferta de trabajo",36 y para lograrlo
 hallaba como unico medio la asociacion de los trabaj adores,
 proponiendo:

 Esta empresa no puede ser acometida por una persona aislada:
 la salvaci6n de los trabajadores esta en su concierto; de aqui
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 provienen las huelgas, las asociaciones de socorros mutuos, y, como
 mas eficaces, las alianzas internacionales, para que el capitalist a
 no ocurra a la invasion del proletario extranjero. Cuando la ley
 no puede y cuando el capitalista no quiere salvar a los trabaja
 dores, estos, y s61o estos, deben proveerse de las tablas necesarias
 para sus frecuentes naufragios.37

 En la ingente tarea de organizar politicamente a la nacion,
 Ramirez sera en todo momento defensor de los principios
 sostenidos por los liberates puros. Contrato social, soberania
 del pueblo, division de poderes, garantias individuates, li
 mitaciones constitucionales a la autoridad publica, etc., en
 con traian el apoyo entusiasta y valioso del Nigromante, quien
 pone al servicio de la causa liberal toda la fuerza de sus
 conocimientos, sostenida por el andamiaje de su oratoria im
 placable, naturalmente hecha para el combate y para la vic
 toria, que, retardada en ocasiones por la intransigencia y el

 miedo combinados, se anunciaba segura en cada discurso y
 en cada planteamiento de don Ignacio.

 En la sesion de 21 de mayo de 1856, formando comisidn
 especial con Barrera y Diaz Gonzalez para decidir acerca
 de la incorporacidn de Coahuila a Nuevo Ledn, suscribe un
 dictamen donde se exponen ideas interesantes que Ramirez
 hace suyas con su firma y con la posterior defensa de dicho
 escrito. Prof esa, "como dogma politico, el axioma democra
 tico de que una sociedad en estado de revolucion, y rotos
 los vinculos sociales, restituye al hombre al estado natural".
 El pensamiento de Locke se hace presente con su teoria del
 contrato entre pueblo y principe, fuente del dercho a go
 bernar, y la posibilidad de rescindir el pacto por incumpli
 miento de parte del gobernante.

 En el sistema democratico todos los ciudadanos son iguales,
 y por el pacto de asociacion, forman el cuerpo politico, consti
 tuyen la soberania y determinan la forma de gobierno que han
 de tener ?dicen los miembros de la comisidn. Si el gobernante
 abandona su puesto u oprime al pueblo, o la naci6n recobra su
 libertad primitiva o se lanza a la revolucion... el triunfo le de
 vuelve su entera libertad, y en esta situacion... o conquista prin
 cipios o restablece el regimen constitucional; obra como quiere,
 porque una vez en el estado natural, es independiente de todo
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 gobierno politico, el que no vuelve a tener sino por un nuevo
 pacto.38

 La voluntad del pueblo ?eso quiere decirse? es la fuen
 te de todo poder publico. Implicitamente se afirma en
 el dictamen el derecho inalienable del pueblo de modificar
 la forma de gobierno; y se expone la tesis de la absoluta
 libertad organizadora del pueblo en estado de revolucion.
 Precisamente esas eran las condiciones en que Mexico se en
 contraba, y Ramirez, como representante popular, iba a de
 fender las formas y los principios organizativos mas conse
 cuentes con los intereses de la nation. Las ocasiones se le
 presentaban a cada paso, pues eran muy frecuentes los obs
 taculos puestos, dentro y fuera del Congreso, a la plasma
 cion de los principios liberales. Buena parte de esa labor
 entorpecedora corria a cargo del Ejecutivo, que, lejos de
 "prestar aliento, simpatia y apoyo a las tareas del Con
 greso. .. mantuvo desde el principio profundas discrepancias
 acerca de la futura organizacion politica y social que habia
 de adoptarse para Mexico", segun asienta Antonio Martinez
 Baez.39

 Hubo necesidad de resolver si el gobierno tenia facultades
 para objetar las resoluciones del Congreso y, en su caso, si
 las objeciones formuladas eran de aceptarse. La comision
 integrada al efecto por Zarco, Ramirez y Vallarta, presenta
 su dictamen en la sesion de 25 de junio de 1856, planteando
 el problema de que si los actos de la Asamblea se hallan
 sujetos al veto absoluto o suspensivo al ejercer su facultad
 constituyente o revisora. Aunque el alegato para fundar la
 negativa se mueve en un piano de simple hermeneutica juri
 dica, contiene algunos elementos interesantes para el conoci
 miento del pensamiento politico de Ramirez. Dice el dicta
 men a ese proposito:

 Esta facultad [de veto], aun en sistemas constitucionales [en
 contraste con el caso de un Constituyente], ofrece grandes difi
 cultades porque suele ser un medio poderoso para destruir las
 potestades piiblicas, para nulificar las asambleas que representan
 al pueblo y restaurar poco a poco la tirania y el despotismo.40
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 Los autores del dictamen hacen ver que el derecho de
 veto no se halla establecido en todos los sistemas constitu
 tionals, y titan como ejemplo la Constitucidn de Francia
 derivada de la revolucion de febrero, que no concede al
 gobierno el veto suspensivo; y, "por fin ?dicen? si el veto
 subsiste en las constituciones democraticas como una garan
 tia de acierto, esta establecido prudentemente de modo que
 no nulifique a las asambleas legislativas; pero en muchas
 constituciones se admitid por una idea falsa de la soberania
 popular, pues creyendo que el sistema constitucional era una
 concesidn gratuita de los reyes, se asentaba que las asambleas
 legislativas existian por gracia de los principes, y que estos
 estaban en su derecho de no consentir que hubiera leyes
 contrarias a la voluntad soberana. Hoy, por fortuna, no
 prevalecen tan absurdos principios, el dogma de la soberania
 del pueblo esta bien comprendido, y para todos es evidente
 que es mentira la libertad donde puede anular la ley el que
 debe cumplirla"*1

 Consecuente con su position respecto a los tres poderes,
 Ramirez reclama para el Congreso la facultad de fijar aran
 celes, y ve en la pretensidn de otorgarsela al Ejecutivo una
 violacidn a los principios liberates. Desde un punto de vista
 practico, piensa que, en materia de aranceles, el Congreso
 "se dejara influir menos que el gobierno por esa aristocracia
 que empieza a levantarse, de tenderos, usureros, agiotistas,
 etc., que no sdlo quieren tomar parte en el gobierno, sino
 con quienes va siendo preciso consultar hasta un pronuncia
 miento por el Santo Nifio de Atocha". Lo mismo opina en
 cuanto a las medidas proteccionistas, ya que, "detestable
 como es el principio prohibitivo, los congresos lo harian me
 nos odioso." 42

 La tendencia a preservar al Congreso de toda inter
 vencidn por parte del Ejecutivo, tuvo en Ramirez su mas
 apasionado y fiel representante. Todavia en su articulo La
 Constitution** escrito por 1867, se pronuncia contra toda
 ingerencia del gobierno en la funcion legislativa. Es la ex
 periencia la que ha ensefiado que tal es el camino que con
 duce a la dictadura:
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 I La Historia! ?jA que se reducen los ejemplos, tanto antiguos

 como modernos? A probarnos que el poder administrativo, siem
 pre que se introduce en la formaci6n de las leyes, comienza por
 hacer observaciones, sigue por conquistar el veto y acaba por es
 tablecer la dictadura.

 Llevada la cuestion al piano tedrico, no sdlo la indepen
 dencia, sino la supremacia del Legislativo, es sostenida por
 el Nigromante con base en la naturaleza y el mecanismo del
 sistema representativo. Refiriendose a "la idea de tener siem
 pre [el Ejecutivo] razdn sobre el Congreso", dice:

 Este error constitucional nace de una vida falsa, y es la supo
 sici6n de que todos los poderes representan inmediatamente al
 pueblo, lo cual es un absurdo, supuesto que la Camara de repre
 sentantes para obrar no necesita mas que su elecci6n, mientras
 que el Ejecutivo, y lo mismo decimos del poder judicial, ademas
 de la eleccion, tiene que esperar las resoluciones legales que estan
 encomendadas de aplicar, sea por la carta fundamental, sea por
 las disposiciones comunes. Existe, por lo mismo, una ferarquia
 natural e inevitable en los tres poderes gubernativos; el que le
 gisla llevara siempre la corona del soberano.

 Pero Ramirez no se engafia a si mismo. Si defiende los
 principios basicos del sistema representativo es porque ve en
 ellos una cierta barrera que oponer a las pretensiones exage
 radas del poder Ejecutivo. Eso no impide que, en la practica,
 descubra las limitaciones de aquel sistema, sobre todo cuando
 los detentadores del poder lo prostituyen^ volviendo inope
 rante el axioma de la soberania popular. En abril de 1867
 aparece su articulo La apelacion al pueblo,** y en el Rami
 rez, ante la afirmacidn de que el pueblo es soberano se pre
 gunta: ^Cuando ejerce la soberania? <jEn el Congreso?: este
 no es el pueblo, sino su representacidn, aun mas, los dipu
 tados no son conocidos por el pueblo, sino por los ministros;
 y si a esto se afiade el veto, "el Congreso acaba por no re
 presentar al pueblo." Los partidarios de la dictadura afir
 man que la soberania popular es ejercida a traves del
 Ejecutivo; pero la experiencia ensefia que este poder se aleja
 cada vez mas del pueblo en la medida en que ejerce sobre
 este mayores facultades, llegando a representarlos sdlo "como
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 el amo a sus esclavos". Examinando la realidad, Ramirez
 asegura que el pueblo no es soberano en ningiin ayunta
 miento.

 Pero hay quienes recuerdan las elecciones como la opor
 tunidad hermosa de ejercer la soberania popular; entonces

 Ramirez examina el mecanismo fraudulento de las elecciones
 para sostener, contrario sensu, que la llamada apelaci6n al
 pueblo es un absurdo y un sarcasmo que "puede satisfacer
 las miras de un partido, pero jamas se vera comprendida
 entre las instituciones de la democracia." La critica que
 hace Ramirez al procedimiento simplista de las elecciones
 es contundente, e irrefutable la exigencia de la deliberation
 colectiva para poder hablar de sistema representativo: "Ape
 lar al pueblo ?dice? no es pedirle un voto desnudo, sino
 una opinion suficientemente razonada sobre los negocios que
 se le someten. Pedirle un voto expresado por las simples pa
 labras si o no es hacerle violencia y sorprenderlo". Se hace
 necesaria la oportunidad de discusi6n y deliberation, entre
 otras cosas porque "el pueblo, aunque es verdad que se corn
 pone de individuos, no funge en los negocios publicos sino
 como un cuerpo social."

 El bonapartismo podra deslumbrar a ingenuos, nunca al
 Nigromante. Si la clave para evitar la formation de la vo
 luntad colectiva esta en la dispersion, la ensefianza que de
 aqui se desprende es admirable. Ramirez va a la realidad,
 a la nuestra, la que ningiin liberal podria negar, en busca
 de un ejemplo que surge facilmente para apoyar sus afir
 maciones:

 Sean cuales fueran las razones en que los imitadores de Na
 pole6n III apoyen el sufragio universalmente expresado por votos
 dispersos, jamas el buen sentido de las naciones vera en ese modo
 de ejercer la soberania sino una perfidia, que si no puede ser re
 primida por las leyes comunes, reclama de la insurrecci6n un
 severo castigo.

 Hemos visto a Maximiliano con cuatro millones de firmas re
 cogidas entre ocho millones de habitantes, comprendidos nifios y

 mujeres, la mitad de ellos insurreccionados, una cuarta parte per
 seguidos y no sabiendo leer siquiera la muchedumbre de los pro
 clamadores del imperio.
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 Al expedirse la ley de 20 de enero de 1869, negando la
 procedencia del amparo en materia judicial, Ramirez, que
 en el Constituyente objetara el articulo 102 del proyecto de
 Constitucidn, porque presentia en ?1 la idea de subordinar
 las leyes del Congreso a otro poder, ha rectificado su opinion
 al respecto. Demuestra la anticonstitucionalidad de aquella
 ley y sefiala que, bajo la expresion "negocios judiciales o
 actos judiciales, se ocultan con frecuencia agravios o atentados
 legislatives y administrativos". Pero lo mas importante es
 que la impugnacidn de la ley desde un punto de vista poli
 tico lo lleva a hacer una critica mas a fondo ?descarnada?
 del sistema representativo. Sin atenuantes ya, sefiala cuando
 y como es el pueblo soberano:

 El Congreso constituyente, luego que introdujo en la Repiibli
 ca la instituci6n del amparo, dispuso al mismo pueblo como so
 berano, pero [este] no ejerce su soberania sino cuando obra di
 rectamente con exclusi6n de todo apoderado; en la Guardia
 Nacional es el pueblo guerrero; en sus levantamientos es el
 pueblo legislador; en las elecciones es el pueblo que designa sus
 mandatarios, porque todavia no se desengafia de que el sistema
 representativof es un hermafroditismo politico con los sexos de la
 verdad y del engano; en las empresas que acomete y en las ven
 ganzas que consuma, administra; en la prensa ilustra; y en los
 jurados administra justicia.45

 A muchos parecera esto la proclamacidn de la anarquia,
 pero no es sino la defensa del principio basico de la demo
 cracia. Por otra parte, cabria preguntar si, en la practica de
 un sistema representativo como el nuestro, la soberania po
 pular es algo mas que una frase a la que se le despoja de
 todo contenido real; lo que no equivale a negar que ella
 cumple una gran mision cuando se esgrime contra el prin
 cipio de la soberania del dominador.

 Las fallas del sistema representativo que Ramirez ataca
 con tanto rigor, ya habian sido advertidas por el en el Cons
 tituyente de 1856-1857. Alii luchd por lograr que los prin
 cipios democraticos fueran adoptados en sus expresiones mas
 puras, de modo que hicieran posible un sistema donde la
 voluntad popular tuviera medios efectivos de manifestarse.

 Al ponerse a discusion, el 18 de septiembre de 1856, el
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 articulo 59 del proyecto (55 de la Constitucion) 46 que esta
 blecia que la election de los diputados debia ser indirecta
 en primer grado, Ramirez forma alianza con Zarco y Gam
 boa para oponerse al articulo y exigir la election directa.
 Lejos de considerar, como ha sido dicho por impugnadores
 y defensores, que el articulo sea un adelanto en la via de
 la Reforma, niega que exista tal progreso "mientras se con
 serve, en mas o menos grado, un absurdo que falsea y des
 naturaliza el sistema representative". El unico medio de
 que el Congreso pueda aspirar a considerarse representante
 del pais es la election directa, que trae aparejado "el sistema
 de Candidaturas, que tiene la ventaja de que haya programas
 claros y explicitos que hagan saber al pais lo que tiene que
 esperar de cada hombre en todo lo que afecta sus intereses".

 La election indirecta se debe rechazar por los liberales como
 un absurdo, como un contraprincipio en el sistema democratico,
 y tambien como un escandalo de inconsecuencia...

 <;Que queda de la teoria del sistema democratico con una
 serie interminable de delegaciones de soberania? ^Para que ha
 de haber representantes que nombren otros representantes, apode
 rados que busquen a otros apoderados? Solo para huir de la
 voluntad del pueblo.

 Ramirez advierte la limitation implicita en el sistema re
 presentativo que reduce el ejercicio de la soberania popular
 a un simple derecho al sufragio; pero con la election indi
 recta que propone el articulo, hasta esa oportunidad resulta
 negada; de suerte, que sostener ese mecanismo electoral, al
 propio tiempo que se presume de ser democrata, es simple
 mente un fraude, un engaiio; porque las consecuencias de
 ese maiioso sistema de elecciones no son sino la negation
 global y especifica de los principios en que se asienta la
 democracia:

 De todos los atributos de la soberania, el sistema representa
 tive no deja otro al pueblo que el de elegir a sus legisladores,
 que es muy distinto del de legislar, y es inconcebible tanta des
 confianza en el pueblo cuando la historia del mundo y los sucesos
 de nuestro pais ensefian que el pueblo es capaz de gobernarse
 por si solo...
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 Pero si se dice que el pueblo mexicano no esta preparado.
 ,jD6nde hay escuelas para preparar a los pueblos? ? Donde puede
 estudiar, sino en la direction practica de sus negocios?

 En las argumentaciones de los defensores del articulo, y
 en el solo enunciado de este, no descubre sino miedo al pue
 blo; a el opone Ramirez toda su fe inquebrantable en la
 capacidad popular; flagela la soberbia de los legisladores y
 sostiene que el pueblo es mas capaz que aquellos para satis
 facer sus necesidades y resolver sus problemas en la practica.
 Si a pesar de estas razones se persiste en atacar los principios
 democraticos, Ramirez exige, por lo menos, sinceridad; que
 no se disfracen las intenciones, porque la burla que de ello
 resulta es intolerable. Y dejo flotando esta advertencia:

 Con el articulo nada le queda al pueblo de soberania, y, sin
 embargo, el pueblo es el que la ejerce con acierto, derribando a
 los tiranos y conquistando la libertad.47

 El mismo afan de mejorar hasta lo posible el sistema re
 presentative, llev6 a Ramirez a combatir en el Constituyente
 las proposiciones surgidas a proposito de la discusion del
 articulo 53 del proyecto (unicamaral), abierta el 10 de sep
 tiembre de 1856. Dichas proposiciones se referian al estable
 cimiento del senado, cuya necesidad de existencia defendio
 Zarco.48 Para Ramirez, en cambio, "la idea del senado debe
 desecharse a ciegas como contraria a la democracia." "Si se
 instituye el senado ?dice? se adultera el sistema representa
 tive, se ataca a la mayoria, y, mientras mas ingeniosa sea la
 combination, mas favorable sera a los intereses de las mino
 rias, resultando evidentemente contrario al principio de toda
 asociacion".

 Ve en el senado una institution conservadora que no
 debe admitirse. Si se la quisiere concebir como igual a la
 Camara de diputados, sale sobrando; y "si ha de ser revisora,
 se busca un poder superior a los representantes del pueblo.
 Para admitir esta revision ?dice? seria preciso que la ejer
 ciera un cuerpo mas popular y mucho mas numeroso que la
 Camara de diputados, y lo que se propone es todo lo contra
 rio".49 Insiste en que, visto de cualquier manera, el senado
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 no hace mas que entorpecer la labor legislativa, cosa inad
 misible para los, que, como el, sienten la necesidad de que
 los pueblos se adapten al ritmo que el progreso impone:

 Pueblos como el nuestro necesitan una marcha expedita y re
 ciben gravisimos males de toda instituci6n conservadora. La prue
 ba es que ahora son contadas las reformas que han podido con
 quistarse. Es un absurdo pensar en detener a cuerpos que deben
 ser el vapor de la democracia, porque detenerlos es oponerse a
 los progresos de la humanidad.so

 Las mismas razones le asisten cuando combate el articulo
 66 del proyecto, que sefialaba los tramites a las iniciativas o
 proyectos de ley. El 22 de noviembre, Ramirez ?segiin afir
 macidn de Zarco? "pronuncid una de sus mas fluidas y
 brillantes improvisaciones, haciendo trizas el articulo de la
 comisidn".51 Puso de relieve las remoras y obstaculos que
 contenia, inadmisibles si con la Camara unica efectivamente
 se buscaba mayor celeridad en dichos tramites.

 El citado articulo da pie a Ramirez para exponer sus ideas
 en torno al caracter transitorio de las leyes. Un sistema juri
 dico estatico le resulta inconcebible y contrapuesto a la evo
 lution natural de la sociedad, que reclama la adaptation de
 sus normas juridicas a la realidad cambiante de sus necesi
 dades. La idea de las leyes eternas es ajena al siglo del ra
 cionalismo. El articulo que combate tiene la pretension de
 atar a las generaciones futuras. Ramirez se rebela. El Con
 greso al que se dirige ?afirma? tiene por mision buscar
 el bien para la generacion que le es actual, y para ello debe
 discutir como lo ha venido haciendo y "dejar en libertad a
 sus sucesores para que busquen el mejor medio de descubrir
 la verdad. Legarles el articulo que se discute es darles una
 ldgica ya formada que sdlo probara que sus autores no tenian
 ninguna":

 Si los hombres de la reforma conocen que el obstaculo que
 se les opone es la preocupaci6n de la rutina, el resto del pasado,
 ?por que* empenarnos en legar a nuestros hijos las reformas de
 nuestras propias preocupaciones y rutinas? No nos conformamos
 con darles como inmortales el c6digo de Justiniano y el derecho
 can6nico, sino que pretendemos que tambien sea inmortal el
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 metodo que les fijamos para que puedan darse las leyes que les
 convengan.52

 Al triunfar la revolucion de Ayutla ?manifestation vio
 lenta de la voluntad democratica del pueblo? fue preocu
 pacion principal la conquista y garantia de los derechos fun
 damentals del individuo, cuyo desconocimiento y violation
 caracterizaron la dictadura santanista. Las ideas liberales
 habian germinado tras un largo proceso de incubation; el
 individualismo se entronizaba, y la idea de un Estado de
 derecho en el que las atribuciones del poder publico se halla
 sen limitadas por la Constitution, resplandecia como distin
 tivo del partido liberal. La oportunidad de convertir en
 norma juridica aplicable el principio de que "el individuo
 es la base y el objeto de las instituciones sociales" ?por
 primera vez tan probable? agudizaba la urgencia y acica
 teaba la pasion de los liberales puros. Los debates en torno
 a las garantias individuales asi lo atestiguan.

 En la Asamblea domina el principio jusnaturalista del
 origen de los derechos del hombre; pero Ramirez, en la
 sesion del i? de julio ?no por menos liberal, sino por mas
 realista?, opina que el derecho nace de la ley. Esta premisa
 permite una nueva manifestation de sus ideas sociales. Cier
 tamente sus proposiciones podrian ser consideradas extrafias
 a la ortodoxia constitutional formalista, pero el Nigromante
 no fue al Congreso a respetar las formas; el buscaba con
 quistas.

 Si el derecho nace de la ley, "destaca la importancia de
 fijar cual es el derecho"; y "observa que el proyecto se olvida
 de los derechos mas importantes, que se olvida de los dere
 chos de la mujer y nada dice de los derechos de los nifios,
 de los huerfanos, de los hijos naturales". ?1 quiere que las
 constituciones se ocupen de estas cosas "para que dejen de
 ser simplemente el arte de ser diputado o el de conservar
 una cartera".53

 El 25 de julio fue puesto a la consideration de la Asam
 blea constituyente el articulo 13 del proyecto de Constitu
 tion en estos terminos: "La manifestaci6n de las ideas no
 puede ser objeto de ninguna inquisici6n judicial o adminis
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 trativa, sino en el caso de que provoque a algun crimen o
 delito o perturbe el orden publico". Posteriormente la co
 misidn afiadid una nueva limitation, prohibiendo los ataques
 a la moral.

 Ramirez se muestra consecuente con el ideario del par
 tido liberal al impugnar el articulo por las limitaciones que
 impone a la libre emisidn de las ideas. Propone que el
 articulo se cambie por otro que diga: "La manifestacidn
 de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisicidn, sino
 por medio de juicio en caso de injurias". Para apoyar la
 nueva redaccidn destaca la importancia de la opinidn publica
 en un buen gobierno. Mientras esta no sea conocida el sis
 tema representativo seguira siendo una mera ficcidn. Ella le
 parece necesaria al discutirse una ley, pues sdlo a traves de
 la misma pueden apreciarse los inconvenientes que esta pueda
 tener; es igualmente util para conocer las dificultades prac
 ticas y los embarazos en la aplicacidn de la norma juridica;
 y "mientras se limite la manifestacidn de las ideas, sera
 imposible averiguar cuales son las opiniones del pueblo."
 Critica Ramirez la vaguedad del termino "ataques a los de
 rechos de tercero", y "tampoco esta por la restriccidn en los
 casos en que se provoca a algun crimen o delito, pues la res
 ponsabilidad debe ser sdlo del que lo comete."

 Si la mitad de ?sta asamblea se levantara aconsejando el crimen
 y el asesinato, <;se armaria de punales la otra mitad? No senor, lo
 que haria seria considerar como dementes a los provocadores,
 reirse de ellos y, cuando mas, averiguar el origen de su extra
 vio...

 Si el que provoca, el que incita, el que seduce, es digno de
 castigo, cuando dos jovenes de distinto sexo ceden al encanto
 de la hermosura y al impulso de la naturaleza, <;quien seduce a
 quien? ? Hemos de proscribir al bello sexo porque puede sedu
 cirnos con sus atractivos?

 Toda restriccidn a la manifestacidn de las ideas le parece
 inadmisible y contraria a la soberania del pueblo.

 Acusar a un funcionario publico de que descuida su deber no
 debe ser caso de responsabilidad. Prohibir al pueblo que diga
 que las leyes son malas cuando sufre su influencia, no s61o es ata
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 car la libertad, sino arrebatar al hombre hasta el derecho de
 quejarse.54

 El mismo sentido tienen las criticas que formula, en la
 sesidn de 28 de julio, el articulo 14 del proyecto, el cual
 limita la libertad de imprenta por el respeto a la vida pri
 vada, a la moral y a la paz publica. Ramirez quiere la
 mayor libertad para expresar las ideas por ese medio. Acusa
 de timidez a los autores del articulo, diciendo que "la co
 misidn, como los planetas que giran alrededor del sol, deja
 siempre la mitad de las cosas sumergidas en las tinieblas y
 no puede hablar de un derecho sin nulificarlo a fuerza de
 restricciones. La comisidn quiere limitar el vuelo del espiritu
 humano". Ese atentado lo define Ramirez mas adelante con
 este afortunado simil: "Poner restricciones a la inteligencia
 humana en la imprenta, en su trono, en lo mismo que pro
 fanar a una deidad en su santuario".55

 Una de las cuestiones mas discutidas en el Constituyente
 de 1856, fue la relativa a la libertad de cultos. Los prolon
 gados debates llenos de pasidn, el hecho de que el Ejecutivo
 interviniera en contra del articulo 15 del proyecto, que con
 signaba aquella libertad,y la resolucidn final del Congreso
 declarandolo sin lugar al votar por 66 votos contra 46, son
 reveladores no sdlo del clima que privaba en el Congreso,
 sino de las condiciones generales de la sociedad de la cual
 los liberales pretendian desterrar, no la religion, sino el fa
 natismo.

 En la sesidn de 31 de julio, Ramirez define la postura
 liberal y sefiala el objetivo que sdlo despues, y al precio de
 una sangrienta guerra fratricida desatada por los intereses
 mas retardatarios de la nation, seria conquistado para la Re
 piiblica:

 En 1824, cuando aiin estaban humeantes las hogueras de la
 Inquisici6n, con uno de sus tizones mal apagados se escribia en
 la Constituci6n de la Republica el articulo que estableci6 la
 intolerancia religiosa, y este articulo es el que venimos a borrar
 en nombre de la humanidad, en nombre del Evangelio, y si es
 posible, a costa de nuestra sangre.55
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 Las garantias individuales fueron consideradas por Ra
 mirez como la base que sustenta el sistema democratico. En
 ocasiones llega a interpretaciones hiperbolicas (por cuanto
 que habia s61o del reconocimiento solemne y no del ejercicio
 efectivo), como en su Estudio preliminar escrito para la His
 toria parlamentaria de Juan A. Mateos; alii se lee lo que po
 dria denominarse el credo del Nigromante:

 El reconocimiento solemne, sea cual fuere la forma en que se
 verifique, de que el hombre, como individuo, tiene derecho para
 pensar, hablar, instruirse, trabaj ar y comerciar con entera liber
 tad, trae consigo inevitablemente estas consecuencias: Todos los
 hombres son libres, todos son iguales ante la ley, todos pueden
 formar asociaciones voluntarias e independientes para favorecer sus
 negocios; la autoridad es limitada en sus atribuciones y respon
 sable por sus faltas; las costumbres sociales y las creencias reli
 giosas cambiaran a placer de los individuos, las leyes reflejaran, o
 por lo menos respetaran esos cambios; y por ultimo, la autoridad
 proviene del pueblo.57

 Este mismo espiritu individualists supone en Ramirez un
 respeto religioso por la vida humana ?mas hondo cuando
 es el poder publico a quien aquel se exige?, que lo mismo
 lo mueve a protestar contra la ejecucion de un simple la
 dr6n, que contra la de Maximiliano ?un gran ladr6n de
 nuestra soberania. A proposito del primero escribio en Un
 atentado:

 Si las instituciones sociales de las generaciones modernas son
 superiores a las de otros siglos, es por el profundo respeto con
 que ellas bajan su frente y deponen sus armas ante los derechos
 de la humanidad; s61o hay una cosa, s61o debe haber una cosa
 sagrada: la vida del hombre.ss

 Y en La muerte de Maximiliano, justificando el odio del
 pueblo, del cual Ramirez fue portador representative, afir
 ma que, de habersele respetado la vida a Maximiliano, "los
 pueblos dirian: 'los titulos de la humanidad se han encon
 trado; el Congreso de 1857 estaba compuesto de mesias; Jua
 rez ejerce un sacerdocio'. Ahora somos unos legisladores vul
 gares". 59
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 Es que Ramirez, despues de todo, no dejd nunca de ser
 individualista, si entendemos esta actitud como la conviction
 de que es la felicidad del hombre el fin supremo de las insti
 tuciones. El binomio sociedad-individuo lo resolvid Rami
 rez en favor del segundo, con base en la idea contractual de
 la asociacidn; pero reconociendo el derecho de la sociedad a
 protegerse, proclamaba el principio de la mayoria, que es un
 individualismo aritmetico fundado en la igualdad.60

 Cuando Ramirez se apartd del liberalismo individualista
 tradicionalmente considerado ?como puede notarse en sus
 ideas sociales?, fue porque percibid que el liberalismo "pu
 ro" resulta incapaz de permitir la realization de los princi
 pios humanistas que propugnaba.

 Las limitaciones a que la realidad material de su epoca
 lo sujetaron, le impedian concebir el sistema de organizacidn
 que con tanto afan buscara. Fue, por ello, un hombre hecho
 de problemas; diriase que no podia ser ya un liberal demd
 crata puro, pero que aiin no podia ser tampoco el idedlogo
 de la etapa superior.

 Defendid los principios democraticos a toda costa; y cuan
 do estos no dieron los resultados que el esperaba, no pu
 diendo encontrar otra fdrmula, entendid que el mal estaba
 en la violacidn de dichos principios por parte de los gobier
 nos, de las personas; ello fue porque no vio que las contra
 dicciones de clase se revelan en la contradiction entre las
 teorias de libertad y la vida real de las sociedades.

 En el Constituyente de 1856-1857, lo vemos defender el
 sistema federal,61 porque es sabido que en toda nuestra his
 toria centralismo y dictadura son sindnimos. Pero no se trata
 de una defensa intuitiva, sino razonada de tal suerte, que
 condenaba a aquellos imitadores mecanicos de sistemas ex
 tranjeros. ?1 "quiere los principios generales de la federa

 tion, y no los que se encuentran por causas especiales o por
 la forma de gobierno de los Estados Unidos, cuya servil imi
 tation es en lo que consiste el federalismo de algunas per
 sonas que estan en la via de proponer en Mexico, a nombre
 del principio federalista, que se adopte la esclavitud y que
 se hable el mal ingles". ?1 sabe que "la federacidn es la
 unidad y no la discordia, que la diferencia entre Mexico y
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 los Estados Unidos es evidente. Mexico concede la libertad
 local a los estados, mientras que, en la Union Americana,
 entidades soberanas e independientes restringen su propia
 independencia para entrar en la federation". Por eso, "un
 sistema federal bien entendido exige que el poder general
 no se mezcle en cuestiones puramente locales"; y, por otra
 parte, se precisa la protection de la unidad, "evitando que
 el provincialismo se convierta en dogma politico."

 Acepto Ramirez, al concebir el sistema federal como his
 toricamente inherente a nuestra composition organica, que:

 Pudo la Constituci6n de 1824 inventar la federation o copiar
 la ?dijo en 1873?; pero desde 1824 no somos mas que federa
 listas. Con esta filiaci6n politica pasaremos a la posteridad; y si
 el tiempo la desfigura, no sera sino con las cicatrices de la glo
 ria.62

 Ramirez nunca olvido al principal enemigo del progreso;
 el clero; y, cuantas veces pudo, luch6 al lado de quienes
 querian limitar su poder y quebrantar su soberbia. En di
 ciembre de 1855 estallo la rebeli6n de Zacapoaxtla ?fomen
 tada por Haro y Tamariz?, que desconocia al gobierno ema
 nado de la revolucion de Ayutla y al plan del mismo nombre,
 y proclamaba la vigencia de las Bases Organicas, el engen
 dro santanista de 1843, que calificara Rabasa como "un aten
 tado cinico en que se habian omitido hasta las mas groseras
 formas con que se finge algo de democracia cuando hay
 siquiera el pudor de la hipocresia o una sombra de respeto
 a la dignidad de la naci6n".63

 Despues de sofocar esa rebelion clerigo-militar, Co
 monfort expidio el decreto de 31 de marzo de 1856, dispo
 niendo la intervenci6n de los bienes eclesiasticos de la dio
 cesis de Puebla y la aplicacion de una parte de ellos a in
 demnizar a la Republica de los gastos de guerra y a pensionar
 a las victimas de la misma, todo ello sin perjuicio de los
 objetos piadosos a que los bienes estaban destinados. En la
 sesi6n de 5 de abril de 1856, juntamente con Lazo Estrada,
 Anaya Hermosillo, Garcia Granados, Estrada, Olvera, Cas
 tillo Velasco y otros, Ramirez solicita la ratificaci6n por parte
 del Congreso del mencionado decreto.64
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 El 28 de junio de 1856, varios diputados, encabezados por
 Zarco y Gamboa, proponian al Congreso la aprobacidn, con
 dispensa de tramites, de la llamada Ley Lerdo, expedida por
 Comonfort, ante las presiones de los radicales el 25 de junio
 de 1856. Dicha ley disponia la venta o adjudicacidn de las
 fincas riisticas y urbanas pertenecientes a las corporaciones
 civiles o eclesiasticas. Ramirez ?inquebr an table en su ra
 dicalismo? dijo a ese propdsito: "Se nos recomienda la
 ley como un gran paso y yo no creo sino que el gobierno ha
 dado un tropezdn". Critica la ley desde el punto de vista
 de la practica, encontrandola defectuosa, y acaba por decir
 que "asegurando el pago de reditos no se hace mas que
 beneficiar al clero y aumentar las sumas que invierte en fun
 ciones de iglesia... Con la ley sdlo se logra abrir al clero
 un cuantioso credito para que promueva conspiraciones".65

 El caracter moderado de esa ley es indiscutible si se la
 compara con los intentos reformistas de 1833. Los proyectos
 de Zavala y de Mora-Espinosa de los Monteros tenian por
 fundamento la idea de nacionalizar la tierra de manos muer
 tas y repartirla entre los despojados; la Ley Lerdo disponia
 la venta y un sistema de reditos a los expropiados, que la
 hacian quedar muy atras de aquellos,66 no solo porque en
 la practica propiciaba la formacidn de latifundios laicos, da
 da la impotencia adquisitiva de las clases desposeidas, sino
 porque otorgd a los bienes eclesiasticos desamortizados un
 caracter que los proyectos anteriores no le daban y que, como
 Otero asegura, "sdlo abusivamente habian ido tomando: el
 de propiedad". Aiin mas, al confundir, como sefiala Molina
 Enriquez, la posesion en comunidad con la posesidn tenida
 por comunidades, se hizo aplicable a las comunidades indi
 genas, propiciando el parcelamiento y el despojo.67 Don
 Luis Cabrera tildd en 1912 a la mencionada ley como "el
 principio de la desaparicidn de los ejidos y el origen del
 empobrecimiento absoluto de los pueblos".68 Ciertamente
 que el gran paso resultd ser un gran tropiezo. Ramirez es
 tuvo en lo justo al oponerse a ella.

 La Constitucidn de 1857, pese al merito de haber instau
 rado un sistema de gobierno democratico representativo, dejd
 sin resolver el fondo de las contradicciones sociales que ha
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 bian venido agudizandose a todo lo largo de nuestra vida
 independiente. No fueron las conquistas de caracter politico
 que la Constituci6n encarnaba, las que dieron origen al mo
 vimiento armado que desataron las clases privilegiadas de
 nuestro pais. Fue el augurio de reformas radicales en el re
 gimen de propiedad prevaleciente, lo que produjo el temor
 en aquellos sectores de la poblacion que tenian el denomina
 dor comiin de sefiores de la tierra, de propietarios industria
 ls; temor que, a su vez, condujo a la alianza de conserva
 dores y moderados para preservar sus posesiones, juntamente
 con el clero y el ejercito, que tambien defendian sus fueros,
 y que precipito la lucha frontal contra el sector progresista,
 rompiendo asi el margen de la legalidad y dando ocasion
 a que el pueblo armado impusiera su voluntad. Del encon
 tronazo habrian de surgir las leyes de Reforma.

 Apenas ocurrido el golpe de estado de Comonfort, el Ni
 gromante fue reducido a prision en Santiago Tlaltelolco.
 Alii permanece hasta que el pronunciamiento de Robles Pe
 zuela le devuelve la libertad. Parte entonces a Veracruz para
 unirse a Juarez y a los eminentes liberales que sostenian la
 causa del pueblo.

 Cuando las armas de la Reforma, triunfando definitiva
 mente en los llanos de Calpulalpan, entronizan al gobierno
 de Juarez, Ramirez es nombrado por este ministro de Justi
 cia, Instrucci6n Publica y Fomento. Segiin Altamirano, llego
 al ministerio "impuesto por el pueblo al Presidente".69

 Aunque corta, su gestion fue fecunda y le dio oportuni
 dad de aplicar las leyes de Reforma. Poco despues renuncio
 en uni6n de todo el gabinete a fin de dejar a Juarez en liber
 tad de organizar su ministerio, cuando, en virtud de nuevas
 elecciones, fue nombrado Presidente constitutional.

 Ante la amenaza de la invasi6n francesa, en 1862 funda
 La Chinaca, peri6dico que "tenia por objeto le van tar el es
 piritu publico para defender a la patria".70 Al afio siguiente,
 Ramirez es nombrado diputado al tercer Congreso, que se
 reunio en abril de 1863. Alii, en uni6n de Zarco, Prieto y Al
 tamirano, propuso, en tanto Forey ponia sitio a Puebla, la
 exclaustracion de mon j as que aiin ocupaban numerosos con
 ventos de la capital, sugiriendo que de ellos el gobierno se
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 arbitrara fondos para la lucha. La medida fue aprobada y
 ejecutada de inmediato.

 Al ocupar Puebla los franceses, el gobierno sale a San
 Luis Potosi. Ramirez se dirige a Toluca y de alii a Sinaloa.
 Luego lo encontramos en Sonora redactando La Insurrection;
 regresd mas tarde a Sinaloa y fue desterrado a San Francisco,
 California. Poco antes de la caida de Maximiliano, vuelve
 a Mexico, donde fue aprehendido y Uevado a San Juan de
 Uliia. Las autoridades del Imperio levantan el destierro y
 Ramirez vuelve a la capital. En 1867, las armas de la Repii
 blica emergen victoriosas sobre la traicidn interna y la tragi
 ca quimera de los Habsburgo. En septiembre del propio afio,
 Altamirano funda un periodico llamado El Correo de Mexico,
 entre cuyos redactores se contaba el Nigromante. "Este diario
 tenia por objeto combatir la politica iniciada por el gobier
 no, de la cual fue un anuncio la convocatoria para elecciones
 de los poderes constitucionales", dice Altamirano.71 Se funda
 un partido politico para sostener la candidatura del general
 Porfirio Diaz, y el Correo de Mexico se convierte en drgano
 del mismo.

 Se ha dicho que Ramirez linicamente fue respetuoso de
 sus propios principios. Habrase visto a lo largo de estas
 paginas que el Nigromante jamas traiciond el ideario ya cla
 ramente expuesto en los documentos de Mora y de Zavala. Si
 alguna vez ha parecido que no marchaba con el contingente
 del partido liberal ?como es el caso de sus ideas sociales?
 no fue porque su rumbo se hubiera torcido. Simplemente
 habia caminado mas de prisa en su afan de encontrar la
 forma de organization que diera al pueblo la felicidad que su
 humanismo reclamaba.

 La ideologia de Ramirez se fue conformando a la par que
 la nation se encontraba a si misma e integraba su credo
 politico. La etapa inmediatamente anterior a la revolution
 de Ayutla habia producido en todo ser amante de la libertad
 un miedo instintivo a la dictadura, que con el ultimo periodo
 de Santa Anna habia mostrado los extremos de la crueldad
 opresiva. Ramirez, cuya razon vital era el pueblo ?sin que
 esto sea una figura retdrica?, participd tambien de este
 temor. Proteccidn contra la dictadura, destierro del mas leve
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 abuso del poder, son los objetivos que busco siempre en su
 militancia politica. Si bien es cierto que en ocasiones puso
 en duda la eficacia de los principios de libertad politica
 que se plasmaron en la Constitution de 1857, Y ?lue Pugno
 hasta donde le fue posible para que los mismos se perfec
 cionaran, tambien lo es que, consumada la Reforma con la
 expedition de las leyes de ese mismo nombre, creyo que la
 Constitucion se completaba.

 A la Constitucion y a la Reforma saludaba en 1863, pro
 testando respecto a la primera: "que en estos seis afios de
 perfidias y deserciones, ni en la prision ni en el destierro ha
 vacilado un momento mi conciencia, y hoy mismo puedo ase
 verar, como en 1857, ?lue *a Constitucion que entonces firme
 como diputado contiene todas las garantias y promesas que
 hoy deseo como ciudadano y que la patria puede defender
 con orgullo en la lucha adonde la han precipitado nacionales
 y extranjeros";72 y vio en la segunda, que mas tarde ?con
 acierto? considerara "como consecuencia necesaria e inevi
 table de la revolucion", el quebrantamiento de un poder
 omnimodo y opuesto a la soberania del pueblo.

 La fe negada a toda potencia sobrenatural fue puesta
 por Ramirez en el pueblo, y, para defender a este, la trans
 firio a los principios que sustentan la democracia. No advir
 tio Ramirez que "en la consecution de esa meta se consi
 guen de primera intention frutos limitados... [que] no era
 posible que en una sola etapa se intentara transferir el go
 bierno de los pocos a los muchos y llegar asi a un gobierno
 popular democratico", sino apenas "que ese gobierno llegara
 a las manos de quienes creian en el destino final".73

 Al no ver realizado de golpe el milagro de una transfor
 macion imposible, casi instintivamente atribuyo el resultado
 a la violation de los principios por parte de la autoridad:
 tal fue el origen y contenido de su oposicion a Juarez.

 Con el recuerdo fresco de la dictadura santanista, esgri
 mio la supremacia del Congreso sobre los otros poderes. Des
 pues admitio que el pueblo no estaba representado en el
 Congreso, y creyendo ver una alianza de este con el Ejecu
 tivo, blandio la Constitution contra ambos.

 Se refugio en la soberania de los estados frente al centra
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 lismo; y mas tarde en la del municipio frente a los estados
 y la federation:

 No olviden nuestros hjos que la organizaci6n municipal es el
 porvenir del universo, que si la sabiduria del pueblo da la ley, la
 conciencia del pueblo puede aplicarla, y por lo mismo es un
 absurdo la existencia de un Congreso donde no hay jurados; que
 armarse es mas necesario a los ciudadanos que vestirse; que jamais
 debe enmudecer la voz del pueblo y que si existe un altar y un
 trono, el trono y el altar deben ser ocupados por el pueblo.74

 Despues (1867), la fe se quebrantaba y se traducia en exi
 gencias:

 Si el pueblo no es una figura retorica, si el pueblo es una
 realidad, si su soberania es el unico poder perpetuo y conocido
 para las cosas del cielo y de la tierra... y si lo que se llama
 derecho es hijo legitimo del pueblo, es necesario que las asam
 bleas deliberantes sean absolutamente libres en lo que toca a sus
 intereses privados... Todo esto es una verdad principalmente con
 relaci6n a los ayuntamientos... Las municipalidades, como par
 ticulares o como corporaciones son soberanas... Los ayuntamien
 tos jam?s deben deliberar en secreto... La elecci6n de los ayunta

 mientos debe ser directa sin que la autoridad intervenga ni aun
 para convocar a los ciudadanosJS

 En 1868 su antiestatismo deriva casi a la anarquia.76
 Cualesquiera que sean las fuentes del poder, este encarna la
 negation de la libertad:

 .. .el municipio, la provincia o estado y la magistratura supre
 ma, congreso, rey o dictador, ya reciban sus titulos del pueblo o
 los supongan extendidos por la mano de la divinidad, todos esos
 representantes de los derechos humanos .. .todas las autoridades,
 en lugar de bienes positivos inventan palabras como orden, lega
 lidad, justicia, honor, patria y gloria, alimentando asi con fantas

 mas de pan y de habitacion y de abrigo a la multitud, condenada
 perfida e irrevocablemente a la miseria.

 Piensa lo mismo de todas las teorias e instituciones del
 sistema de gobierno; y aceptando el instinto de asociacidn
 natural en el hombre, se refugia en cierto tipo de asociacio
 nes que el llama positivas y cuya estructuracidn no acierta
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 a definir. Asociaciones que atraen irresistiblemente a los
 pueblos, a esos "que, contra la voluntad de los reyes, inven
 taron el socialismo cristiano, la masoneria filosofica, y descu
 brieron el nuevo mundo, y hoy hacen relampaguear el alam
 bre electrico... y sustituyen a lo que se llamaba patria y
 religion y nation y era un engafio, los intereses claros, posi
 tivos de las asociaciones modernas. De hoy mas el mundo no
 se estudiara en los reyes, ni en los congresos, sino en los
 bancos, en las compafiias, en las sociedades empresarias".

 Aseguro que el error del socialismo ha sido buscar una
 alianza con el poder, cuando su camino es emanciparse. Opu
 so la asociaci6n a la ley, en una rebeldia desencantada: "Exis
 ta un gobierno ?decia? pero exista aislado; asociacion, li
 bertad, igualdad, fraternidad, ven con odio lo que se llama
 ley, pero nacen del contrato: la lucha es entre la ley y el
 contrato."

 Para 1871, el, que tanto pugnara por la creation de un
 regimen democratico representativo, obsesionado con la idea
 de la soberania popular, vuelve, sin intermediarios ya, al
 pueblo para incitarlo a la rebeli6n. Sus ideas son semejantes
 a las de Locke por lo que toca a ver en el incumplimiento
 del pacto social por parte del gobernante, la verdadera insu
 rrection, y en el movimiento armado del pueblo el merecido
 castigo.77
 Vio en Hidalgo, mas que un libertador, "el conquistador

 de un principio: nos ensefi6 practicamente el derecho de in
 surrection. .. El culto que los mexicanos debemos rendir a
 su memoria, nos compromete a la imitation oportuna de su
 hazafia. Cuando los gobernantes y los sistemas politicos in
 curren en el desagrado del pueblo, es preciso, sin vacilar,
 sacrificarlos; ninguna ley puede oponerse, porque el derecho
 es el hijo obediente del soberano colectivo."

 Y la rebelion vino, llevando al poder a Porfirio Diaz. El
 desenlace de su gestion administrativa hubiera hecho repetir
 al Nigromante: "nada le queda al pueblo de soberania, y, sin
 embargo, el pueblo es el que la ejerce con acierto derribando
 a sus tiranos."

 Fue tambien Ramirez defensor de la independencia de
 las naciones. Frente a Francia defendio la nuestra con el
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 fusil y con la pluma; y condend el colonialismo en el ejem
 plo de Espafia. Decia en su celebre poltinica ccn Castelar:
 "La protesta que hacemos contra Espafia comprende a todas
 las naciones civilizadoras, y que para bien de los pueblos los
 entregan a las calamidades de la guerra".78

 Sobre la base de una comunidad de intereses y propdsitos
 que hacen a una nacidn, alimentd la idea de un hispano
 americanismo: "Los elementos fisicos de la vida y el alimento
 moral que debe mantenerla; el instrumento y el objeto; la
 necesidad y la miseria; la raiz y el fruto, todas las condicio
 nes indispensables para la existencia de un pueblo, no son
 comunes desde las auriferas montafias del Arizona hasta el
 estrecho tormentoso de Magallanes. Uno es nuestro dolor,
 una nuestra alegria, uno nuestro peligro y una nuestra espe
 ranza. Esta nacionalidad de todo un hemisferio, existe, es
 reconocida, y sdlo espera ser consagrada".79 Ya antes, en el
 Constituyente, habia propuesto que el derecho de petition en
 materia politica se hiciera extensivo a todos los ciudadanos
 de las republicas americanas.80

 Durante la administration de Juarez, Ramirez fue nom
 brado ministro de la Suprema Corte, cargo en el que durd
 12 afios, salvo una breve interruption cuando fue ministro
 de Justicia e Instruccidn Publica en el gabinete de Porfirio
 Diaz, cargo que abandond al ser reorganizada la Suprema
 Corte, en la que volvid a ocupar su antiguo puesto.

 Ramirez murid el 15 de julio de 1879. Porfirio Diaz dis
 puso que se suministrasen a la familia del Nigromante 500
 pesos a cuenta de sueldos atrasados, y el Estado costed el
 sepelio. El 19 de julio fue sepultado en el pantedn del Te
 peyac.

 NOTAS

 1 Oscar CastaAeda Batres, Leyes de Reforma y etapas de la Reforma
 en Mixico, Edici6n del "Boletin Bibliografico de la Secretaria de Ha
 cienda", i960, p. 101.

 2 Ignacio RamIrez, Obras de Ignacio Ramirez, Mexico, Oficina Ti
 pografica de la Secretaria de Fomento, 1889, T. I, p. 133.

 3 Castaneda Batres, op. cit., pp. 103-104.
 4 Ibid., pp. 161-2.
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 5 I. M. Altamirano, Biografia de Ignacio Ramirez, en Obras de

 Ignacio Ramirez, T. I, p. IX.
 6 Ibid., p. XVIII.
 7 ibid., p. XXII.
 8 Cfr. Jesus Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, T. Ill: La

 integracion de las ideas, Mexico, U.N.A.M., 1961, pp. 169 y ss.
 9 Castaneda Batres, op. cit., p. 117.

 10 Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos, Mexico, Libreria de
 la Vda. de Ch. Bouret, 1906, T. II, pp. 201 y ss.

 11 RamIrez, Obras..., T. II, p. 159.
 12 Altamirano, op. cit., p. XXII.
 13 Para la exposici6n de las ideas sociales de Ramirez contenidas en

 Don Simplicio, me valgo, casi exclusivamente, de la magnifica obra he
 cha por Reyes Heroles, por lo que hago una remisi6n global a ella,
 pp. 655-62.

 14 Manuel Gonzalez RamIrez, en el "Prologo" a Ignacio RamIrez,
 Ensayos, Mexico, U.N.A.M. 1944, p. XXI. (Biblioteca del Estudiante
 Universitario, N^ 49).

 15 Ignacio RamIrez, en el "Proemio" a Juan A. Mateos, Historia
 Parlamentaria de los congresos mexicanos de 1821 a 1857, Mexico, V. S.
 Reyes impresor, 1877, p. X.

 16 RamIrez, Ensayos, p. 57.
 17 RamIrez, Obras... T. I, p. 124.
 18 Altamirano, op. cit., pp. XXXVII-XXXVIII.
 19 Ibid., p. XLI.
 20 Francisco Zarco, Crdnica del Congreso Extraordinario Constituyen

 te, 1856-18fj, Mexico, El Colegio de Mexico, 1957, p. 241.
 21 ibid., p. 957.
 22 Ignacio RamIrez, Discursos y articulos, Selecci6n y pr61ogo de

 Agustin Loera y Chavez, Mexico, Imprenta Victoria, 1917, (Cultura,
 5, N<? 2).

 23 RamIrez, Obras, T. I, p. 180.
 24 Ramirez, Discursos y articulos, p. 30.
 25 Ramirez, Obras, T. I, p. 185.
 26 ibid., T. II, pp. 456-7.
 27 Zarco, Crdnica del Congreso..., p. 231.
 28 Ibid., p. 234.
 29 Ramirez, Obras, T. I, p. 211.
 30 Ibid., p. 114.
 31 Ibid., loc. cit.
 32 Ibid., loc. cit.
 33 Ibid., pp. 309-14.
 34 Ramirez, Obras, T. II, pp. 213-52.
 35 ibid., pp. 113-16.
 36 ibid., T. I, p. 313.
 37 ibid., loc. cit.
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 38 Francisco Zarco, Historia del Congreso Extraordinario Constitu

 yente, 1856-57, Mexico, El Colegio de Mexico, 1957, pp. 191-95.
 39 Ibid., "Estudio Preliminar", p. VIII.
 40 ibid., p. 405.
 41 Ibid., p. 407.
 42 Ibid., pp. 920-21.
 43 RamIrez, Discursos..., pp. 273.
 44 RamIrez, Obras, T. I, pp. 297-309.
 45 RamIrez, Obras, T. II, p. 349.
 46 La discusidn de este articulo, iniciada el 18 de septiembre de 1856,

 fue suspendida para reanudarse el dia 25 del mismo. Ramirez intervino
 en ambas discusiones; y sus alegatos, de los que s61o se reproducen al
 gunos trozos, constan en la Historia del Congreso... de Zarco, pp. 863-64
 y 875. El 16 de octubre del propio afio, Ramirez, no obstante que la
 causa estaba perdida en este punto para los liberales, insisti6 sobre la
 eleccion directa. Cfr. Op. cit., pp. 956-7

 47 Zarco, Historia del Congreso..., p. 864.
 48 Cfr. Ibid., pp. 835-42.
 49 Ibid., p. 842.
 50 Ibid., p. 843.
 51 Ibid., p. 1048.
 52 Ibid., p. 1049.
 53 Ibid., pp. 485-6.
 54 Ibid., pp. 522-5.
 55 Ibid., pp. 243-4.
 56 Ibid., pp. 619-20.
 57 Juan A. Matfos, op. cit., p. VII.
 58 RamIrez, Obras, T. II, pp. 321-24.
 59 Ibid., pp. 317-20.
 60 Ibid., "Heroes y traidores", pp. 291-96.
 61 Zarco, Historia del Congreso..., pp. 893-4, 9*6
 62 RamIrez, Obras, T. I, p. 145.
 63 Emilio Rabasa, La Constitucidn y la dictadura, Mexico, Ed. Po

 rrua, 1956, p. 3.
 64 Zarco, Historia del Congreso..., p. 83.
 65 Ibid., pp. 429 y ss.
 66 Castaneda Batres, op. cit., pp. 162-77.
 67 Ibid., p. 221.
 68 Ibid., p. 223.
 69 Altamirano, op. cit., p. XLVI.
 70 ibid., p. LII.
 71 Ibid., LVI.
 72 RamIrez, Obras, T. II, p. 143.
 73 Daniel Cosio Villegas, Historia Moderna de Mexico, T. I., Vol. 1,

 Mexico, Editorial Hermes, 1955, p. 52.
 74 RamIrez, Obras, T. I, p. 148.
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 75 ibid., T. II, pp. 333-6.
 76 Ibid., T. I, pp. 6-9.
 77 ibid., T. II, pp. 383 y ss.
 78 RamIrez, Discursos, p. 38.
 79 RamIrez, Obras, T. I, pp. 147-8.
 80 Zarco, Historia del Congreso..., p. 727.
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