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Inárodueción 

la Hi   storia_de las Ideas en la Independencia   

  

222 

  

Realizar un estudio sobre el idea= 

rio de la Generación vigente en la Independencia de 

  

Hispanoamérica es uno de los caminos que nos pueden 

llevar a la co 

  

ensión de la razón de ser de estos 

  

stados Nacionales que nacieron con el incitativo del 
entuszasno, del optimismo y del anhelo de proyectar 
una Nación ideal . Es la manera más segura de pene- 
trar en la esencia de las ideas de unos hombres que 
avizoraron un futuro risueño, plasmable en un Estado 
ideal, y para quienes el solo nombre de "Independen- 
cia" se presentó como panacea de solución a los mHl- 
tiples problemas que según sus convicciones aqueja- 
ron en la terrible pesadilla de la noche colonial , 

Este tema que a simple vista nos 
da la impresión de haberse tratado en numerosas obras 
y avtfculos de revistas, no ha pasado sin embargo, o 
de la simple generalidad, o del anglisis de las ideas 
de un personaje determinado, lo cual nos indica que la 
Historia de las Ideas en este perfodo aún se encuen- 
tra por realizar . Es indudable que el solo título 
"Ideario de la Generación de la Independencia Hispa- 
nosmericana" es muy vasto y requiere de un análisis 
comparativo de los estudios parciales de las diferen 
tes regiones, los cuales, como es bien sabido en la  
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Historiografía , aún no se han efectuando . En ello 
ha influfdo la creencia tradicional de que el histo- 
riador dehe atenerse solamente a los hechos ocurri- 

dos, procurando en todo lo posible prescindir de las 
ideas , lo cual no concuerda cor lo que actualmente 
se pi, 31, a saber, que "los hechos no son indepen- 
dientes de las idsas "; y en la misma forma, de que 

  

Estas no se manifiesten en puro sentido abstr: "50. que 
representen algo completo, sino que son siempre una 
reacción a una determinada situación de la vida de los 
hombres . Porque toda idea está adscrita a una si- 
tuación o circunstancia frente a la cual representa 
su activo papel y ejercita su función . 

El anterior planteamiento nos lle- 
va a la reflexión de que es todavía mucho lo que nos 
queda por hacer en la Historia de la Independencia His- 
panoamorioana, y especialmente en una de sus ramas, 
la Historia de las Ideas, la cual no busca asimismo 

  

independencia, sino por el contrario verdadera inte- 
gración entre las ideas y los demís hechos que son mo- 
tivo de estudio de la Historia . 

  

Elección del Te   
Movidos por el deseo de ofrecer 

nuestro aporte en la investigación de la Historia de 
las Ideas en la Independencia de Hispanoamérica, he- 
mos escogido a Méx1co como escenarzo parcial para nues-= 
tro estudio . Sin embargo, al revisar el material 
para la investigación, nos dimos cuenta de que un es- 
tudio cientifico sobre el "Idearzo de la Generación 
de la Independencia Mexicana" requiere de una ardua  
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labor, que solo a través de un equipo de historiado- 
res fe puede realizar . Fué así como el estímulo del 
Maestro Dr.José Gaos, nos indujo a centralizar el te- 
ma al estudio de "Las Ideas de un DIA": Las i- 
deas ore pensaron los mexicanos en la consumación de 
su independencia polftica, en una coyuntura histórica 
que dió surgim.ento a un nuevo Estado Naciona? soon el 
nombre de "Imperio Mexicano" . Las ideas de la gene- 
ración contemporánea del nacimiento de México indepen- 
diente, cuando sus integrantes proyectaron con exube- 
rante optimismo la organización de un Estado Nacional, 
bajo el modelo ideal de una Monarquía constitucional 
moderada . 

  
El je tivo 

  

Y Y to de la inves- 
tigación es pues, el estudio de la REACCION de los 

distintos sectores de la sociedad mexicana ante el he- 

  

cho histórico de la consumación de la independencia po- 
lítica : cómo se recibió el acontécimiento y cuál 
fué su impacto en la nueva situación . 

El objetivo inmediato y principal, 
es el análisis de las IDEAS que surgieron con la nue- 

va situación . Ideas de todas clases y de todas las 

clases de hombres que se manifestaron en esta coyuntu- 
ra histórica . Comprende así las ideas que encontra- 

mos en los textos, ya sean de autores, seudónimos, ex= * 

presentes de la situación de la sociedad en el "DIA" 

  

que estudiamos +. 

El__Concepto__de "DIA" +   
Para concretar los objetivos de la 

investigación, se hace necesario desde un principio de- 
limitar el concepto de "DIA" como el asunto principal «e
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la tesis . Debe tenerse en cuenta que éste lo pre- 
sentamos como UNIDAD DE SIWUACION ¿ no exclusivamen- 
te las fechas del 27 y 28 de septiembre de 1821, que 
se consideran oficiales en la culminación del aconte- 
cimiento ; entrada triunfal a liéxico del Heneral A- 
gustin de Iturbide y el Ejército Imperial de las Tres 
Garantías, instalación de la Junta Provisionwl Guber= 

  

nativa y la Regencia del Imperio y promulgacica .- 
Acta de Independencia + Esta unidad de situación 
la consideramos desde los siguientes puntos de vista 

a) . Un DIz que refleja el estado 
de £niamo de las gentes mexicanas ante la culminación 

    a 2 2» y que se manifiesta por las ac- 
titudes que adoptaron y las solemnes ceremonias y fias- 
tas que  realiznron para celebrar la proclamación y 
ju 
este orzterio histórico, porque debemos tener en cuen- 

    de las muevas instituciones políticas . Tomamos 

ta que las distancias y las comunicaciones de enton- 
ces, no permitieron un conocimiento de ese día en el 

mismo “10omento eronométrico . Algunos pueblos jura 
ron la independencia inclusive en los meses de enero 
y abril de 1822 + Se estudia así la actitud de la 

Capital y de la provincia, en fechas diferentes de a- 
cuerdo con las circunstancias + 

Esta unidad de situación nos pre- 
senta el entusiasmo colectivo de un pueblo que pasó 
del colonmiaje a su independencia política . De un 

  

pueblo que 21 jurar la independencia, ora en los días 
cercanos a la entrada del General Iturbide y el Ejér- 
cito rigarante a la Capital, o algunos meses después, 
de acuerdo con las noticias recibidas, expresó su fer 
vor y convicción de que el gran acontecimiento era 
portador de una solución radical a los míltiples pro-  



-V- 

blemas que aguejaban al pals . El "DIA" de acuerdo 
con este criterio es i 2 
tes ante unn nueva etapa que se inicia, llena de luz, 
alegria, optimismo y esperanza, y ambe otra etapa o 
"Noche" que se deja, llena de oscuridad, temor y pro- 

  

blemas sin solución +. 

La proliferación de formas ' -="a= 
rias que surgieron ante el acontecimiento (poestas, 
discursos, sermones, sítiras, proyectos, etc.) ,mani- 

  

fiestan la gran explosión de ideas que oca 
triunfo . Unas son de brote espontáneo ante el acon= 

manifieston gestación    tecimiento ; en cambio otras 

  

  
previa y una explosión posibilitada y promovida por 
el acontecamionto . El "DIA" se caracteriza por una 
serie de ACUIVUDES, que van desde la sublimación del 

    
   2, € inclusive 
de ignorancia del neontecimento . Presenta a México 
con el mayor Optimismo ante los demfs pafses del mun- 
mundo, y da ocasión al surgimiento de una profusa se- 
rie de proyectos sobre lo que debe ser la independen- 
cia y sobre lo que se espera del futuro del nuevo Es- 
tado +. 

  

b) . Un DIA que refleja la situa 
ción y las idess que se movieron en la anicineión de 

a ot. Este "Dia" 
de la iniciación del nuevo Estado, corresponde al pri- 

  

   

mer gobierno que surge en esta coyuntura histórica . 
Convencionalaente se escogió el perfodo de sesiones 
de la Soberana Junta Provisional Gubernativa, desde 
su iniciación ol 22 de septiembre de 1821, hasta su 
disolución el 25 de febrero de 1822, que es el perfo- 
do en donde se dan los primeros pasos para la organi- 
zación del pais, y en el cual, en diferentes fechas ,  
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la mayoría de los pueblos mexicanos manifestaron su os- 
tado de £nima de alegría y optimismo ante la consuma- 
czón de la independencia . 

Al hacer el anglisis de las ideas 
que su“zieron ante el racimiento del nuevo Estado, te- 

nemos en cuenta tanto el ideario del organismo suherna- 

mental, base fundamental de la historia oficia. 10 

el ideario de los particulares, quienes sin tener un 
poder decisorio, aconsejaron los caminos que de ncuer- 
do eon su convicción era necesario seguir para alcan- 
zar la prosperidad . Lo cual significa que se hace 
el estudio de las ideas y actuaciones de la Cima, re- 
presentada en la Regencia y la Junta Provisional Guber= 
nativa, y las ideas políticas, religiosas, sociales, 
económicas y cultur=les de la ladera , o sea de su= 

jetos expresantes particulares , lo cual en síntesis 
viene a ser la investigación de las ideas que pensaba 
la Nación mexicana, cuando sus dirigentes dialogaban 

y actuaban . 

El "DIA" de la consumación de la 
independencia e inicinción de la vidn independiente 
nos llova a meditar sobre la REMLIDAD que vivía el pafs 
cuando cstos hechos sucedieron ; realidad que en nues- 
tro estudio se recoge en la medida en que está expresa 
da en los mismos textos por los autores actuantes del 
momento histórico al cual nos dedicamos . Porque el 
estudio de las ideas - como antes expresamos -, debe 
realizarse siempre a la luz de determinadas circunstan- 
cias que las han generado . Sólo en relación a estas 
circunstancias adquicren su exbal sentido .  Estudia- 
mos el sujeto o grupos de sujetos que manifestaron sus 
ideas ; pero asimismo las circunstencias, intereses, 
presiones y en espccial, la situación real del pafs en 
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donde aquellas ideas surgieron ; naturalmente solo en 
en la medida repetimos, en que están expresas en los 
documentos que nos sirven de fuentes . 

Los dos puntos de vista en el con- 
cepto de "DIA" como unidad de situación, que hemos de- 
limitado, corresponden respectivamente a las dos par$ 

  

tes en que se divide este estudio . La pri 
denomin=mos "EL DIA DE LAS IDEAS" es un anflisis usl 
estado de ánimo de los mexicanos ante la consumación 

que 

de su independencia : manifestación de alegría, cere- 
monias pac» el jurmiento, festejos populares, diversas 
actitudes, ideas espontíneas como las de sublimación 
del héroe, optimismo ante el futuro del pafs, proyee- 
tismo, etc. La segunda parte, que denominamos "LAS 
IDE 
religiosas, económicas, sociales y culturales que en 

de la vida polftica del Imperio Mexica 

  

An, es un anflisis de las ideas políticas,   

  la iniczaciór 
no, ocuparon la atención de dirigentes y particulares . 
Uno de los capítulos finales lo dedicamos al análisis 
de las ideas y actiguiones de la Junta Provisional Gu- 
bernativa, rectora del destino polftzco del naciente 
Estado , y el último lo dedicamos a meditar sobre la 
"Trayectoria del DIA", en el cual podemos apreciar la 
vigencia e intensidad de las ideas, porque es muy di- 
ferente el pensamiento de las gentes cuando el Ejérci- 
to Trigarante entró a la Capital, al pensamiento que 
manifestaron sesenta días después, cuando se presenta- 
ron nuevas idens ante nuevas czreunstancias . 

El_ corte transversal_ histórico : 
  

A nos permite aplicar en su metodología un 
rensversal histórico , a través del cual tra-     
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tanos de reconstrufr las ideas y la realidad de los he- 

chos que vivieron los mexicamos contemporáneos del "DIA 
de la consunación de la independencia + 

Para llegar a su definición de- 
bemos considerar que en todo trabajo histórico el tiem- 

  

po p: “o se escoge de acuerdo con la realidad cromoló= 
gica establecida por el historiador para su estudio . 
Esa realidad puede atenerse a un movimiento 2 

nel de larga duración a través de varios siglos, c a 
un movimiento secular con el anflisis de la tendencia 
de un siglo determinado ; o a un movimiento cfclico por 
pertoños más cortos, pero con una tendencia Ubfinida ; 
o a un periodo de muy corta duración, muy caracterts- 
tico de lo que se entiende por "Merohistoria” . Es en 
este Ultimo en donde se puede realizar un 

ico, a través del cual se corta el movi 
miento de la Historia en un momento dado . El plano 
que resulta del corte nos presenta una especie de ra= 
diografía de la sociedad, en la cual se retratan los 

diferentes comnonentes de la estructura social, se per- 

      

    

ciben vetas o venas de distinta edad que dejan en cla- 
ro los desniveles históricos, y se conocen las ideas 

de brote instantíneo o de gestación previa que surgie- 
ron ante la situación ». 

Lo anterior nos lleva a meditar so- 

bre la importimcia del corte transversal en un momento 

determinado de la Historia, el cusl permite adentrar= 

nos en la estructura de la sociedad, con las diferen- 
tes partes que llevan su evolución en ritmos diferen- 
tes . Las partes de esa estructura, que pueden ser 
políticas, económicas, sociales, religiosas, cultura- 
les, eto, presentan cambios y desajustes de unas con 

  

otras +.  
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tinción entre las partes de una sociedad en un momento 
determinado, como por ejemplo, cuando las estructuras 
políticas van a un ritmo mayor que las sociales y eco- 
nónicas, o viceversa ; y de sincronismo cauando hay 
concordancia entre las diferentes partes de la estruc- 
tura social. Precisamente un corte transversal en 
un momento determinado de la Historia nos refleja los 
diferentes ritmos en la evolución de las unidade. ¿ar 

  

tes, aín cuando todas manifiesten una relación o cohe- 
rencia . 

El plano que resulta del corte trans- 
versal nos puede dar testimonio de instituciones e ideas 
de larga duración ; de movimientos lentos y profundos 

  

de la Historia que apenas si pueden percibirse en el 
smo de las singularidades del + 

  

tiempo largo , y as: 
po corto acontecimental con las relaciones pormeno- 

    

rizadas de la vida ordinaria, las cuales solamente pue- 

den ser relacionadas en este tipo de trabajo histórico , 

igación 1 

  

La primera etapa de la 1nvestiga- 
ción se inició con la locali: 
ra el estudio, que nos llevó a la selección de los do- 
cumentos en las siguientes colecciones e instituciones ; 
Colección Lofragua (LAF), de la Biblioteca Nacional ; 

Hemeroteca de México (HEM) ; Archivo Histórico de la 
Secretaría de Hacienda ; Archivo Nacional ; Biblioteca 
de El Colegio de México ; Archivo Histórico y Sección 
de Microfilmación del Instituto Nacional de Antropolo- 
gla e Historia (INAH) . En esta última sección se 
revisó la selección microfilmada de los Archivos de So- 
nora, Durango, Monterrey, Hidalgo del Parral, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Michoacán, Tehuacán, 
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Guanajuato, Querdiaro, Puebla, León, Distrito Federal, 
San Juan Teotihuacín, Acolman, Hidalgo, Otumba, Terco= 
co, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, Yucatán, y 
la serie Hamill con selección de documentos de diver- 
sas regiones del pafs . 

Desde un principio, al investigar 
en las Fuentes, nos pudimos dar cuenta de la cantidad 
de material - en su mayor parte no utilizado po. los 
historiadores — , que podria ser considerado como fuen- 
te de trabajo . Debemos tener en cuenta que la Li- 
bertad de Imprenta, una de las conquistas del Liberalis- 
mo español, hizo aparecer en la época una profusión de 
anónimos, sátiras, hojas volantes, folletos y periódi- 
cos en donde se refleja la situación del pafs, las i- 
dens ante el triunfo, el optimismo de la Nación ante 
el muevo Estado, los proyectos pra su organización ; 
un sin núnero de sermones, discursos, versos, canezo- 
nes, coplas, cartas, avisos, oficios, circulares, ma- 
nifiestos; proclamas y arengasa representaciones, in- 
formes de pueblos, actas, solicitudes, dictímenes, sene- 
tos, octavas, odas, marchas, trovos, zorteicos, alego- 
rias, acrósticos, dramas y melodramas, diálogos y ora- 

  

ciones dedica, a la independencia + 

La investigación se remlizó en el 
de las sesiones    

prende desde el 22 de Septiembre de 1821, hasta el 25 
de febrero de 1822 . Se complementó la investigación 
con la recopilación de datos sobre la actitud de 144_   
cinásd: 
Independencia, y las noticias sobre la actitud de 31 

dTgonas, tomadas de documentos inéditos y de 

  

_pueblos de México ante la consummción de la 
  

   tribus  
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monografías especialimadas sobre algunes de estos pue- 
blos . La documentación recopilada abarca todo el cam- 

po de las ideas e intereses que movieron a los distin- 

tos sectores de la opinión pública que en ese pertodo 
se interesaron por la problemática mexicana . 

El primer problema que afronta- 
mos en la recopilación, £uS el de la apronens» "> de un 
criterio seguro de organ: 

  

terés de que el cuantioso número y la gran heteroge- 
neidad de documentos permitiera desde un principio el 
conocimiento de las líness directrices de la investiga- 
ción y facilitara asimismo la manera de dominar con se- 
guridad el material . 

  

El problema se redujo a la determi 
nación de las categorías del plan de tesis, teniendo 
en cuenta que en la Historiografía do las Ideas se ha 
de tener cuidado en que éstas no sean impuestas pre- 
viamente en forma extrínseca a la misma investigación, 
sino que sean las sugeridas por la articulación con que 
lo histérico mismo se presenta . 

Teniendo en cuenta lo anterior, u- 
na vez que se recopiló el material hasta el punto de 
no encontrar nuevo, se procedió a su organización, se- 

Este cri- 

  

terio es una forma especial de seméntica cuantitativa , 
que atiende a las ideas expresadas por el estilo del 
texto . Consiste en clasificar todos los elementos 
del texto , encas1llándolos de tal modo que ofrezcan 
no solo la Tabla de Categorías o ses el Plan de tes1s, 
sino la organización que tanto se desea para dominar 

  

el material . 

En esa forme se realizó el proceso 
de la cusmtificación rigurosa de los documentos, aten 
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diendo al anólisis de documentos Integros, tomando 
como base la idea central ; asimismo al análisis de 
frases y pírrafos que indican las ideas secundarias, 
las counles también se encasillaron en las categorias 
respectivas . En esta cuantificación se tuvo en 
cuenta que no se perdiera la integridad y correlación 
de las ideas expresadas en los textos . 

La cuantificación permit16 per- 
cibir en la investigación la Intensidad de las Ideas 
y las tendencias predominantes en el período que se es- 
tudia . La intensidad se manifiesta no sólo en la i- 
dea en sí misnja, sino dentro del perfodo cronológico, 
permitiendo conocer la mayor o menor intensidad de las 
ideas por meses, en cuánto los documentos así lo hicie- 
ron posible . 

El desarrollo del tema como se po- 
drá apreciar, presenta una primera labor filológico-li- 
teraria o di ica , mediante la cual se expone, » 
sistemáticamente las ideas que manifiestan los 

    

Pero como las ideas ncces1tan ser explicadas e 
das al resto de la realidad de que forman parte, sur- 
gió la segunda labor interpretativa o etiológica , me- 
diante la cual se intenta dar una explicación del por= 
qué de las 1dens ante la nueva situación y de la reali- 
dad que vivia México al iniciar su vida independiente, 
con interpretaciones que pudieran deducirse solamente 
de lo expresado en los textos + 

  

El principal problema que desde un 
prinezpio se presentó en la investigación, fué el de 

  

la identificación de algunos de los Suje. 
tes de las Ideas .. La época se caracteriza por una 
multitud de anómimos, seudónimos e inzciales de nom- 

  

Ss expresan  
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bres , que no permiten esclarecer con rigor este as- 
pecto tan importante en la Historia de las Ideas . Sin 
embargo, aunque la 2dentificación individual es difí- 
cil de obtener en algunos de los documentos, no ocu- 
rre lo mismo con la identificación de grupo o de cla= 
se, porque ésta está expresa o puede inferirse hasta 
con certeza de los textos, aunque no dejan de --esen= 
tarse casos equívocos, pero en todo caso reflejan'o u- 
nos intereses que defienden ; tal es el caso del anó- 
nzuno "Wnécdota y Capitulación" en el cual diakbgan la 
Inquisición y la Censura, y en donde el autor aparenta 
ser benigno con la primecn , no teniendo otro motivo 
que el de compararla con la Consura, para criticar la 
Libertad de Imprenta . En la investigación se rela- 
czonan claro está, las ideas de los hombres representa- 

porínea del "DIA", las cua 
les reflejan las tendencias más importantes que se pre- 

to a ellos relacionamos ese alud de 

  

tivos de la Generación conte: 

    

sentaron + Y J 

anónimos miembros de la colectividad, cuyos documentos 
los utilizamos como "fuentes populares las cuales no 

tenemos duda que serán de gran interés para los lecto- 
res y afirmarán el mérito del trabajo . 

Interés del Tema .   
El estudio que hemos realizado pre- 

senta novidad en la Historiografía de las Ideas, si te- 
nemos en cuenta algunas de sus carscterfsticas . Una 
de ellas es el marco cronológico utilizado : "UN DIA", 
que apunta a lo microh1stórico en la Historia de las 1- 
dens, con la aplicación de un corte transversal en el 

storia . Otra caracteristica co- 

  

movimiento de la Y 

  

rresponde a la forma de aplicar el método en la cul- 

minación de una cris1s, mediante el cual, siguiendo u- 
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na esmposición doxográfica, son los mismos mexicanos 
contemporáneos del "DIA" quienes reconstruyon las ideas 
y la realidad de los hechos que vivieron . No sig- 
nifica ello que el trabajo se detenga en la sola des- 
cripción doxográfica, pues la etiologfa se aplica co- 
mo deducción de lo que mamifiestan los sujetos en los 
textos . 

El trabajo indudablemente + ene su 
utilidad por cuínto que permite conocer las ideas úl 
los hombres que dieron los primeros pasos en la orga- 
nización de México independiente . Podríamos expre- 
sar que en eso ideario se encuentra la razón de ser 
de México actual y la génesis de los problemas que pos- 
terzormente se presentaron, los cuales ya en el seno 
del "DIA" se manifestaron . 

El tema encaja con otros trabajos 
que se han renlizndo o se realizarán sobre la Histo- 
ria de México en el siglo XIX, pues es el punto de par- 
tida para conocer el ideario y problemática de la Nación, 
después de la consumación de su independencia política , 
En la misma forma sirve para hacer la comparación con 
otros trabajos en la Historia de Hispanoamérica, con 
el fin de dilucidar la tendencia caracterfstica que pre- 
senta el siglo del nacimionto de los Estados Nacionales . 
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'ANZA ANTE EL TRIUNFO,- 

  

I . EL ENTUSIASIO, EXPRESION ESPÍ 

t. El acontecimiento.   
La entrada triunfal del héroe Iturbide y el 

Ejército Trigarante a la capital del naciente Imperio Mexicano 

el 27 de septiembre de 1821 y la instalación del Gobierno de - 

la Junta Provisional Gubernativa y de la Regencia al día si - 

guiente, 1mprimieron en las gentes un entusiasmo colectivo que 

se convirtió en un estilo de vida, al menos por pocos días. 

Ese estado de ánimo brotó con gran esponta- 

nezdad desde California hasta Yucatán y en casi todas las re — 

giones de la nueva Nación independiente y su expresión se manz 

festó tanto en los estamentos sociales superiores, como en los 

inferiores. Se presenta el ¿júbilo de un alma colectiva que — 

exalta con fogosidad su admiración hacia el héroe; el frenesí 

del vidente que mide oon optimismo el futuro del país y el al- 

borozo del clérigo que bate palmas al ver surgir en los plan - 

teamientos políticos el estandarte de la RELIGION como garantía 

principal. Se presenta la actitud entusiasta de una nación — 

que con su independencia se siente tocada en su más Íntima - 

esencia, porque ya es soberana y se ha elevado al lugar de las 

naciones libres.  
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estejos, looros, alabanzas, aclamación, - ra 

estruendo y aplausos se constituyen en la nota más caracterís 

tica del día. El entusiasmo es explosivo. La 1dea de cons 

tituzrse en nación independiente; haber llegado a su l1bertad 

sin derramauiento de sangre y peseer un Plan político salvador, 

con soluciones satisfactorias para todos los grupos en pugna,- 

acrecentó más el desbordamiento del sentimiento colectivo. 

Las ideas se manifiestan esponténéamente 

con frondosidad en discursos, sermones, canciones, odas, c9 = 

plas, desfiles o paseos, arreglos de carrozas con sign1ficati 

vas alegorías, arreglos de las calles y frentes de las casas, 

solemnes ceremonias eclesiésticas y civiles y otros actos po- 

pulares que se organizaron como expresión de la alegría, Po 

do acto que se organizaba estaba rodeado de entusiasmantes y 

expresivas formas, que en la mayoría de los casos recuerdan - 

los festejos con que se expresaba el júbilo por el advenizien 

to de un muevo ¡lonarca español. 

  

Los Yestejos. 

La forma de expresar el alborozo colectivo- 

se presenta en los diversos festejos que para celebrar la in- 

dependencia se orgenzzaron tanto en la Capital y ciudades po- 

pulosas, como en las aldeas perdidas de la cordillera, 

Un sonido con timbre retumbante inundó - 

el ambiente ¿ueblerino llevando el anuncio de la independen - 

exa. Eran las campanas de la Iglesia que cambiaban sus to - 

ques cotidianos por la agitación del triunfo. Desde Queréta  
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ro se ordenó 'a los pusblos vecinos tres repigues de campanas dia 

  

rios durante cinco días como expresión de contento por la ini 

pendencia. En Ayapango las campanas repicaron cada hora en el 

día del juramento; en Zamapan las caupanas retumbaron seguzdo en 

el ambiente durante la celebración de las ceremonias conmenorat1 

vas, y así en la mayoría de los pueblos. (1) 

Era el anuncio de la alegría que se mezclaba 

con el retumbar de los cañones y con el ruido estruendoso de los 

cohetes. Las descargas ¿eneralmente se hacían después del jura 

mento y los cohetes se prolongaban en forma constante hasta ho - 

ras avanzadas de la noche. Como aunación a la alegría del pue- 

blo, los indios de Zinapan obsequiaron al Jefe político los cohe 

tes para la fiesta; asimismo las gentes de Ayapango. (2) 

Los solewnes actos se celebran en todas las - 

ciudades y aldeas; en ellos el JURAMENTO se concibe como la cera 

monia esencial en donde el alma colectiva iba a expresar su con- 

formidad con la nueva situación. 

Por su carácter de gran compromiso el jura - 

mento se realiza en una ceremonia muy pomposa. En la mayoría 

de los pueblos se efectúa en la Iglesia en un momento especial - 

de la misa solemne; en otros se toma desde el tablado en el cen - 

tro de la plaza principal y en algunos se lleva a cabo en el Ayun 

tamiento. En San Juan de Teul el juramento se hace en un altar 

en donde estaba colocado el busto de Fernando VII; en Real de - 

Chiapas se hizo ante un Cristo y los Svangelios; en Santiago de 

Tamarola se hizo en la Iglesia ante el estandarte de la Virgen - 

de Guadalupe. En Ayorcingo en el tablado, el Cura párroco tomó 

el jurauento al Alcalie y éste desjués lo hizo al pueblo; en Aya- 
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pango los indies ¿juraron la independencia prormmpiendo vivas e 

la Religión y sn Tepic las gentes hicieren tres juramentos ante 

tres tablados ricamente adornados. (3) 

Pero en donde más se demostró el entusiasmo - 

de la independencia fue en el arreglo de los tablados y carrozas, 

adornos de las calles y organización de los paseos o desfiles. 

El arte popular se desborda con euforia y deja percibir la espon 

tancidad de las gentes ante tan magno acontecimiento. 

En general se construía un tablado en la plaza 

principal y en algunos casos varios tablados distribuidos en pla 

zas secundarias o sit10s especiales. En el norte de México en- 

contramos una forma de arreglo del tablado en donde aparece el - 

busto o el retrato en grande de Pernando VII, ante quien se toma 

ba el juramento. Un ejemplo lo encontramos en Fresnillo (Zacate- 

cas) en donde se expuso en los balcones de la Casa Consistorial 

el busto del lionarca español, al cual se hizo guardia de honor - 

durante tres días. (4) En el sur del país encontramos en varios 

pueblos otra forma de arreglo del tablado en donde aparece el re 

trato en grande de Iturbide; al respecto en Real de Zimepan se — 

colocó en dosel de damasco el retrato del héroe de Iguala, ante 

quien se juró la independencia. (5) 

En la capital del Imperio para el día solemne 

de la Jura de independencia (27 de octubre de 1821), se orzaniz8 

un templete en el cual se dispuso un trono magníficamente ador-- 

nado con un sitial enfrente, en el cual se hallaban colocados el 

  

cetro y la corona imperiales. La Auérica representada con to - 

dos los símbolos y vestida del manto soberano sube por las gra - 

das conducida por su a130 el GRANDE ITURBIDE. En las gradas - 
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del trono está un genzo con carcax, arco y macana que son las 

armes más antiguas con que peleaban los mexicanos; a los lados 

  

otros dos genios sostienen un lazo en que se les este dístic 

"AL CIELO AUGUSTO ASCIENDE 
QUE YA DE NADIE TU CORONA PEND. 

  

Alrededor del templete se dispusieron cuadros 

alusivos a los símbolos de varias naciones de América y Europa, 

en donde sus representantes tienen una actitud atónita, que de- 

jaba percibir la admiración por la gloria de México. Su signi 

ficado constituía toda una profecía política, "las naciones euro 

peas necesitan del Imperio mexicano, por su riqueza y sus precio 

sisades; y así como ol descubrimiento de este nuevo hemisferio - 

cambió la faz del mundo antiguo, el engrandecimiento de la Améri 

ca del Septentrión va a dar mueva forma prino1palmente a la Furo 

pa, haciendo depender su comercio y su industria de la abundancia 

de este suelo privilegiado por el Omnipotente". (6) 

En la or.enización de los paseos y arreglo de 

las carrozas también podemos apreciar el entusiasmo y la esponí 

taneidad de las gentes. En Lampazos se organizó en el paseo - 

la representación de las danzas de matacuines y mogicanga; en - 

Ayapango siete inditas con espada en mano encabezaban el desfi- 

le en donde el pueblo manzfestó su regocijo. (7) 

Cuando entró Iturbide y el Ejército Trigaran= 

te a la ciudad de México, se erigió cerca a la Iglesia de San 

Francisco un arco triunfal y allí le fueron ofrecidas al primer 

Jefo las llaves y el reconocimiento del Ayuntamiento. La mar- 

cha siguió su rumbo entre "los más enérgicos y más expresivos - 
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vivas del pueblo inmenso que llenaba las calles, balcones y azo- 

teas, formando el cuadro más animado y sublime que pudo ver Méxz 

co en sus pasados anales" (8). En toda la inmensa distancia - 

que medía entre el palacio y la sarita de Belén dice la Gaceta 

Imperial- no se oyeron otras expres1ones que las de viva el pa- 

dre de la patria, el Libertador de Nueva España, el consuelo de 

nuestras aTlicciones, el genio tutelar que nos atrajo el mayor - 

de los bienes. Las gentes corrían de uno a otro lugar para re- 

petir la satisfacción de volverlo a verí el empeño era admirar - 

al HEROE insigne que supo conseguir tantos triunfos." El segun- 

do objeto de la admiración de las gentes fue el Ejército Triga - 

rante compuesto por 8 mil hombres de infantería y 10 mil caballos, 

mandados ¿or jefes valientes y aguerridos que fueron motivo de - 

elogios por parte del pueblo. ¿stos aplausos se retornaron en 

la tarde del 27 de septiembre, cuando el primer Jefe hizo otro - 

paseo triunfal. (9) 

En Tepac se organizó para realizar el paseo -- 

una carroza en la cual iban sentados en la parte superior tres - 

niños ricamente vestidos, representando las tres garantías, y en 

la parte inferior otro niño que representaba el genio tutelar. - 

Al frente de los tres tablados que se construyeron, los niños y 

el genzo tutelar dialogaron en verso haciendo referencia al tema 

de las tres garantías. (10) 

En donde mejor podemos analizar un acto de ce- 

lebración con su gran significado es en el pueblo San Wiguel el - 

Grande (Oaxaca). Allí ss arreglaron cuatro carrozas para solem- 

nizar el paseo por las calles. A la primera carroza se le denomi- 

nó la FAA y representaba un monte con verdes ramos y flores, en-  
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cima del cual iba un joven ricamente vestido sentado sobre una - 

nube, en una postura desembarazada y airosa, con un clarín en la 

boca como resonando la fama del héroe y del Ejército Libertador. 

En el valle que descubría a la falda del propio wonte se mostra- 

ba la abundancia del país y se presentó a un joven vestido con - 

armadura de guerrero quien representaba a Marte, que asombrado - 

veía sus armas arrinadas; a la izquierda figuraba el tiempo, un 

hombre de aspecto venerable montado en un aguila que denotaba su 

velocidad, aludiendo a la breve conclusión de la independencia. - 

Uno de los versos de esta carroza dice lo siguiente: 

Aún la cruelásd de Marte se asombró 
al mirar de Iturbide tantes glorias, 
sin haber derramado en sus victorias 
la sangre que en las suyas prodigó ... 

El acompañamiento de este carro estaba forma 

do por 200 naturales con arcos y flechas, con penachos de plumas 

de tricolor garantes, medio desnudos, con sartas de cuentas, 0o- 

lorines y otros adornos en imitación de sus progenitores los chi 

chimecas. Avanzaban en una £; 

  

aciosa danza al compás del sonoro - 

teponaxtle y de vihuelas formadas en grandes conchas, con porción 

de banderas con jeroslíficos a lo antiguo; promunciaban en mal - 

castellano vivas a la religión y a Iturbide. Segulan otros na- 

turales vesuidos de moros con marlotas y turbantes, montados en 

lucidos caballos. Tras estos seguían 200 ciudadanos de los su- 

burb_10s de la villa en filas de a tros, vestidos de blanco con 

bandas trigarantes. 

A contanusción seguía el carro de la "UNION", 

forrado totalmente en seda encarnada,  Representaba dos niños,- 

vestido el uno a la española antigua y el otro con traje de crio  
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llo, abrazándose estrechamente en sempañía de dos pequeños na 

furales con vestuario de indios. El acompañamiento estaba - 

formado por comerciantes; y en uno de los versos se decía lo — 

siguiente: . 

Unión preciosa, don 1nestimable, 
yo te abrazo con gozo y con termura; 
tu eres el centro de delicia pura 
y el enlace felzz más agradable. 

El tercer carro, forrado en verde representa- 

ba "LA INDEPENDENCIA". En 6l se formó un trono elevado en don 

  

de figuraba a la Alérica una bella joven con vestido indígena y 

portando un precioso carcex. Asu lado estaba un grande y vie 

jo léón en ademán de retirarse, y en el centro del carro iban - 

unos indios vestidos en el traje que cuando eran libres; antes- 

de moverse la carroza la joven llevaba atados los brazos con ca 

denas y los indios llevaban sus brazos cruzados. Antes de lle 

gar a la Casa Consistorial, un niño que representaba a Iturbide 

le quitó las cadenas a la aprisionada América. El acompaña - 

miento estaba formado ¿or la gente de distinción, lujosamente - 

vestida y portando ramos de flores menudas con colores garantes. 

En la Octava se leía lo siguiente: 

Unida por tres siglos he vivido 
al gobierno español violentamente 
y con suavidad he consegu: 
Por mis hijos el ser independiente: 
gloriosa libertad he merecido 
con la que ceñirá mi augusta frente 
el laursl del Imperio Mexicano 
a pesar del esfuerzo del Hispano. 

El último carro del paseo, forrado totalmente 

en lienzos blancos, representaba la RELIGION, En un trono ma- 

jestuoso se presentó una tiara de oro y las llaves de la Iglesia. 
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Figuraba a la Religión una joven distinguida vestida de pontifi- 

oal y con las alas del mento iba cubriende a las órdenes religio 

sas de ambos sexos, representadas con sus propios hábitos por 98 

queños niños y niñas. En el remate del frente del carro iba - 

sentado en una silla un tierno y agraciado niño, vestido sin di- 

visas, y con un bastón, banda y tres vistosas plumas de los colo 

  

res garantes, representando al HEROE CRISTIANO, Iturbide; el mis 

mo que desató las cadenas a la bella América. El acompañaiien- 

to de este carruaje estaba formado por el Clero, el Ayuntaaiento 

y las comunidades religiosas. In el Soneto alusivo se lefa lo 

siguiente: 

Parece que el Averno ha vomitado 
sus negras pestilentes opiniones, 
trastornando Óólicas Nacion 
coR el sistema anicuo que ha inspirado: 

   

  El Hispano Congreso lo ha abrazado 
pret nizendo extinguir las religiones 
privando a los ministros sus funciones 
y a los fieles el culto más sagrado,    

Tomañas 1mp10dades conmovieron 
Al heroico Iturbide, Padre tierno 

de la Patria; las tropas le siguieron 
Fiadas en la palabra del eterno; 
Y el triunfo del Santuario consiguieron 

a posar de las furias del Infierno. (11) 

Las fiestas se organizaron en los pueblos mexi 

canos en formas uuy variadas; en unos pueblos se hizo iluminación 

general en las noches durante ocho lÍas consecutivos; las descar- 

gas de fusiles eran frecuentes; asimismo las danzas populares. - 

En algunos se reparticron monedas al pusblo y se le obsequió con 

corridas de toros, comedia, fuegos de pólvora, etc. En Tulaencin 

go se organizaron seremias por las noches y durante tres días hu 

bo salva triple de artillería. El entusiasmo era desbordante; -  
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en Agualegras fluevo LeSh), al terminar las esremonias "los hom 

bres daban saltos y wiraban los sombreros a lo alto, dando gri- 

tos al aire de "viva la independencia". (12) 

3. El entusiasmo de los Sermones: 

La forma de expresión oral que manifiesta el 

entusiasmo del Clero mexicano por la independencia es el Sermón. 

Los sacerdotes aprovechan las ceremonias religiosas de acción de 

gracias por el triunfo y el jurauento de la independencia, para 

inflamar con su palabra el significado del heoho y explicar el 

designio divino como causal principal. El Sermón es para el -- 

pueblo el mensaje de Dios y la explicación por boca del predica- 

dor de los causales divinos de los acontecimientos terrenales. 

¡ Alleluya i .... ¡ Alleluya ! .... ¡ Hossa= 

na al Señor !, es la expresión comín en todos los sermones, ha — 

ciendo eco a la Pascua de Resurreaién. Los miembros de la Ciu- 

dad de Dios baten palmas a Iturbide y al Ejército Trigarante por 

el triunfo y su firmo decisión de convertirse en paladines de la 

fe. Los siglos venideros recordarán la memoria de este fausto 

  

acontecimiento que presenta a México como la Nación protectora - 

de la Fe. Angeles, Arcángeles, Profetas, Patriarcas, Legislado 

res griegos, romanos y judíos, padres de la Iglesia y grandes h6 

roes de América son tomados cómo símbolos de ejmplo para compa - 

rarlos con el "ínclito Iturbide". Ejércitos celestiales, ejér- 

citos espartanos, atenienses, cartagineses y romanos hacen que - 

en la lista del valor y la osadía, se incluya su nombre al lado 

del valiente Ejército Trigarante. 
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México se eleva con honor y valentía a los - 

grandes fastos que recoge el libro de la Historia universal. — 

Sus cadenas se han roto y aperece soberana; "ya la populosa Te 

noxtitlán es libre -dice el padre Bárcena en Val: 

  

lolid-, ya 

el lagunoso país de Anámiac ha recobrado sus antiguos derechos, 

y el Aguila mexicana ha vuelto a posar ufana en su nopal". (13) 

En los sermones los clérigos aprovechan la - 

ocasión para explicar el significado de cada una de las garan-- 

tías, las causas y múltiples ventajas de la independencia. 

En San líiguel el Grande, el párroco explica - 

el significado de la Garantía de la Religión, como necesaria pa 

ra presentar un frente común contra la impiedad; la garantía de 

la Independencia, como la solución para el progreso de una na - 

ción en donde "se realiza la extraña paradoja de que es la tie- 

rra més rica y feraz, pero donde abundan más pobres y necesita- 

dos", y la garantía de la Unión, por deberes de Religión, socig 

dad, sangre, utilidad y conveniencia pública. (14) 

En Zacatecas el franciscano Francisco García 

Diego afirma que los reyes españoles se clavaron el puílal por 

que atacaron la religión, proteg1ieron el filosofismo y expulsa- 

ron a los jesuítas. Y en pragmática exposición divide su ser= 

món en dos partes: En la primera explica los males de Auérica = 

sujeta a España, que pueden santetizarse en un descuido absolu- 

to para el progreso, la ilustración e industria, "con un rey a 

dos mil l2guas de distancia, cercado siempre de aduladores y em 

busteros, dirigidos muchas veces de favoritos inmorales, impues 

to solo de lo que no es y san conocimiento de la verdad"; un - 

  

rey que se ha influsaciado de fraomasones y enciclopedistas cu-  
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yos principios ya adoptó para España". En la Nagión del Jia, 

otrora abanderada del Catolicismo, la Iglesia es atropellada - 

en su autoridad suprema, se extinguen Compañífas y se amula lo 

mandado por el Sumo Pontífice. En la segunda parte el frailo 

expone sobre las ventajas de la independencias Se la imagina 

como redentora para la pobrecía; advierte "un trono cercado de 

infelices atendidos con amor de un gobierno dulce y paternal"; 

estima que se atenderá la educación, aumentará la industria, - 

se defenderá la Iglesia y se observará adhesión constante al - 

Romano Pontífice. (15) 

En la Iglesia ifetropolitana de México ol Pa 

dre Sartorio, después de hacer un bosquejo de la guerra de in- 

dependencia desde 1810, inflama con entusiasmo a los fieles, - 

entre cllos Iturbide y los miembros de la Jun: 

  

Provisional Gu 

bernativa, y arrebatado de una visión futurista, transportado 

al "reino de la prosperidad", le parece ver sentado en su tro-= 

no al amado Buperador "puesta en su cabeza la corona brillante, 

colocado en su mano el ¿recioso y augusto cetro. Todo el Im 

perio mexicano le tribute sus homenajes; lo proclama con dulces 

vivas; se hace dueño de su bondad con sus servicios y respotos; 

y su Majestad, señoreándose mutuamente de la ternura y del amor 

de todos sus vasallos; no se ve en el Imperio sino el agradable 

espectáculo de un padre el más tierno para con sus hijos, y de 

  unos hijos los más amantes de su Padre. "lle parece que estoy = 

viondo el Comercio on prosperidad, que las Artes se perfecezo- 

  

nan, que se cultivan todas las ciencias; y por decirlo de una 

vez, que todos los ramos de abundancia y felicidad van recibien  
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do un grande aumento con el feliz gobierno del Emperador suspi 

rado", (16) 

La tendencia más general en los sermones pa- 

  

ra explicar la actuación de la Iglesia en favor de la Indepen- 

dencia es el carácter de anticlerical con que ahora se presen= 

ta a España. La bandera de la Religión ha pasado ahora al Im 

perio Mexicano; Iturbide que se convirtió en el Protector de - 

la Fe y Columna de la Iglesia, la ha arrebatado a la 1mpía Es- 

paña. 

España llora en silencio su desolación por 

la 1rreligión al ver difundidas con tanto séquito las execra - 

bles máximas que vaciaron en sus escritos Voltaire y Rousseau 

-d1ice el predicador en un Sermón en el Santuario de Guadalupe. 

Pero la salvación para la Iglesia no viene ahora del león, si- 

no del águila, "el águila mexicana que hasta entonces había es 

tado abatida y como ¿rabada por el peso del garrudo león espa= 

ñol registra su nopal y al ver que sus jugosas pencas se revis 

ten con verdor y frescura, se empina sobre él, bate gallardamen 

te sus doradas alas y remontando el vuelo hasta las nubes se - 

deja escuchar por todo el ámbito de Auérica la voz de Religión, 

Independencia, Unión". Es en esta forma como el £guila arre- 

bata la defonsa de la Yo a las garras del ya débil león hispa= 

no. (17) 

  

La impía España ya tiene su destructor. -— 

Es un varón elegido ¿or Dios, a quien —dice en Puebla el Pa - 

dre Barreda- la Virgen Guadalupana le entregó las llaves de -   

  

todo Anámuac y lo protección de Iglesis. (18) Es Iturbide 

  

exclama en Guad el fraile Blasco y Navarro- "es el hé- 
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roe verdadero de la Religión; y que nadie permite dudar que ha 

sido elegido por el padre de las misericordias, para libertan- 

nos como Mozsés a su pueblo, de la tiranía de nuestros enemi - 

gos" (19). 

El entusiasmo de los sermones lleva asimis- 

mo al gran optimismo sobre el destino de la nueva nación.  - 

En Puebla el predicador augura un país en donde resonarán los 

talleres, prosperará la industria, se perfeccionarán las artes 

y los labradores se esforzarán más en el cultivo de la tierra. 

(20) En Guadalupe el padre García de Torres dice que México 

elevaré su copa hasta las nubes y "llegará algún día a cubrir 

  

con su sombra los pueblos todos del universo". (21) 

Y el entusiasmo embarga hasta los Sacrista- 

nes en su deseo de explicar a los feligreses el significado de 

la independencia. Después de la misa solemne el Sacristán de 

Zimepan reunió a las gentes del pueblo para explicarles en for 

ma muy sencilla la causa de la independencia; así les explica; 

  

"Aparece ztecade la Religión como ya lo sabéis; y esto no se — 

consiente en Nueva Ispeña, conduce para un fin tan importante 

la unión de cuantos pasan este suelo, como habéis experimenta= 

do; y es lo que nos conviene. No tenemos que esperar haga na 

die de fuera nuestra felicidad como palpáis; y se hace indis — 

pensable nuestra independencia. Les inflama a las gentes hu- 

mildes la felicidad por la defensa de la Religión y les reco - 

mienda la unión con los españoles, "pues es mejor estar en paz 

con todos". Les pide confianza pare el muevo gob1orno, pues 

él como Sacristán, a quien además se Le debe tener fé por ser 

hijo de la ciu 

  

¿d, les confirma que todo se cumplirá con la - 
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ayuda de Dios. "Dios ha escogido el 24 de Febrero, día de - 

San Martín apóstol, año de la Encarnación áel Divino Verbo - 

1821, el undécimo del grito de la independencia y el 1% de la 

independencia sistemada", pera la defensa de la Religión y - 

promesa para los pobres. (22) 

El júbilo por el triunfo hace exaltar la 

actitutd entuszasta del Cloro mexicano, que haciéndose el in- 

térprete del sentimiento colectivo eleva hasta las cumbres más 

  

románticas de la Oratoria sagradz el significado del hecho. - 

En Puebla, en Guadalajara, en Querétaro, San Miguel el Grande, 

Tepic, Valladolid, Tuxtla, Tulancingo, etc. se escuchan los -- 
  sermones, cuya idea central va hacia México. Es una especie 

de cerco en la oratoria sagrada que inflama el patriotismo y - 

el espíritu religioso de los feligreses de provincia y conver 

ge hacia la Capital. Desde Guadalajara el predicador se ima- 

gina la entrada de Iturbide e México .."te veo entrar en la Ca 

pital Mexicana con más gloria y esplendor que los Césares roma 

nos cuando eran conducidos en carros triunfalos al Capitolio - 

de la cabeza del universo ... vitoreado del mumeroso pueblo de 

  

México con aplausos munca vistos en este suelo, y acompañado = 

de 80 esclareciáos jefes, de auás de 1.200 invictos oficiales y 

de más de 18,000 guerreros generosos que con él expusieron slo 

riosanente sus preciosas vidas y familias para defender la Re- 

ligión y la Patria ... Entra, sÍ, entra feliz y glorioso en 

la Corte Mexicana, resolandeciente como iris de paz con la hex 

mosa 

  

riedad de tus virtudes. Camina triunfante por las es- 

paciosas calles de Móáxico 1 tomar posesión de esta Capital y - 
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dar gracias al “templo del Señor que te escogió entre millares 

para empresa tan sublime. (23) 

4. Las Alegorías. 

Las formas de expresar la 1dea de indepen- 

dencia son presentadas por los artistas en las Alegorías. - 

En ellas hacen el delineamiento del magn” a: 

  

abecimiento por 

medio de personajes u otras figuras escogidas, dispuestas de 

tal forma que 1 primera vista dejan entender lo que se quiere 

expresar: el gran significado, una méxima, un valor moral, o 

  

escenas destacidas del acontecimiento histórico. 

Cada resgo de la alegorí 

  

a una fuerza sig 

nificativa a la verdad que expresa. En una de ellas, "La Re- 

surrección de América! aparece u 

  

mujer con vestido de indíge 

  

na representando a Amóri Cerca de ella aparece Iturbide 

  con uns corons en la meno en actitud de cefiírsela; en el fon= 

do aparece el £guila impericl y un sol que da reflejos a una 

leyenda que dice: "Todo rensce", (24) 

Estz 1des de Aztequismo la encontremos tam 

bai en las alegorías de les carrozas, en donde América apare= 

ce siempre vestida con troje indígene y en actitud de liberax 

se de las cadenas opresoras. Y es Iturbide quien la libera; 

en San Iiguel el Grande lo quita las o 

  

enas a la bella joven 

y deja libres las manos a los indios que la acompañan. (25) 

En una pintura aparece Iturbide con une bandera que lleva en - 

  

el centro la sigla de "Religión, Unión, Independencia"; en - 

ella dos cupidos sostienen un pergamino que contiene la siguien 

te Octava:
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Alza la vozytremól 
2igulsos del 2 

  

   

     
   

=, que el bien go: 
Jaco 2 Tiirbido: DTIIRIO 20 PA 
aL OPULINTO T ASAIOANO 

   

En una alegoría que arreglaron los Maestros 

entrida triunfal de los 

  

de Educación ¿riuiris con motivo de 

libertadores 2 México el 27 de septiembre, se representa lo si- 

¿RICA se asllaba   guzente, explisido por sllos mismos: "Cuando Al 

  

confundida y atribulila con los horrores de la GU3RRA que la DIS 

  

CORDIA inspiraba, la J5CLAVIZUD con violencia obligaba y 21 3RROR 

  

con intrépido arrojo forzaba; 91 ITELO propicio le presenta en 

IRIS de 233 21 gronde ITUSBIDE, quien complacido de sus ¿en2s y 

alzándole del rostro el Y2LC “WGRO, que la ignorancis y opresión 

  

  por 300 años le cubríz su vista, la consuela y endulz2 sus 1£,11= 

2 de la RELTG. 

  

mas con la trigaranto Y, de la IND3>I9DEN- 

  

  SIA y de la U! 

  

zando e sus pies al orgulloso DIS DII310 

    

y ofreciéndole en la virtvosr las nermos.s ARTE y JIZNCIAS, 

acreditar que el espíritu cuerzcano ho tomido por carícter las 

Tros Garantías, so vo sobre tres columnas figursdas do    

  

co, encarnado y verda descens: r sobre un NOPAL fro: 

coronado de unz corona Iaporzal y sobre una hoja de aquella 

    

te .rbórex, el AGUILA tombión coronada con blosones ¿ropios « 

  

muestro Imperzo Mexzc2n0.+ ltura de este ¿rupo está glorzo 

samente ro      esentada lau 0; y enel lateral 1zquierdo se 

  

ven dos genios menifestendo la 7AZ y la JUSTIOTA; y en el 1e-echo 
   

otros dos genios, uno ofreciendo la ATT) NOTA y el otro pyadlicen=
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do la PAMA", (27) 

3n uno de loa balcones 2 1> entrida solemne 

de Iturbide 2 México, se representaron ocho estatuas de claro y 

oscuro del tamaño natural que significaben : la priusra, la 

JU3TISIA y en el contro de su pedestal se encontraba escrito, 
    "Viva lo re. ón crist "; l, segunda representaba el VALOR     

y llevaba escrito "Viva la just independencia"; ln tercera re 

presentaza la SABIDURIA y escrito "Loor et."no a muestro Liber-   

tador"; la cuarta re7resentaba la PATVUIA y llevebda escrito, "Vi- 

lc quinta el ANOR, con la leyenda "Vi- 

    

Ejército Imperial"; la sexta la PAZ y escrito "Viva 12 unión 

gmneral"; la séptico vo scomenteba 11 PRUDENCIA y llevaba la loyon- 

da "Viva 1. común tranquilidad", y 1 octave significada la AME- 

  

ISA y l.evaba escrito, “Viva el Iioerzio Seytentriona1". (28) 

Es muy esracterístico que en los Dramas poéti= 

cos reyresentados en hunci de Iturbide y la Independencia se ¿re 

los 

  

senten alegorí.s bellam, , que servían de fondo 
   

  

7 En Teyic un coro le voces, so 

  

diálozos de lus Tres 

  

Presentando la nación, hrce eco a los tres actor que representen 

  

arantízs. Primero «2,erece ls Rel11ón mani estando su feli- 

de los iupío 

  

cidad po. el te1unfo y ozese de hibar 1m.odido el 

luego aparece la Indejondencia nociendo frasos alusivas al h0ho 

y por último sale 15 Unión alobando la piz y fraternidad 2 

  

americanos ¡y suroyeos. El Coro haciéndoles 2c0 ropetía:
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Vivan, vivon las Pros Gerantícs, 
ión, Unión e Inicpendencia: 

Viva Zornendo los Nastóxeos dfes 
Viva Ivurvido con su descendencia 

Todos, Viva, Vivas. s (29) 

  
  

En Guedelajara también se representan en alo 

goría las Tres Garantízs, los cuales se presentan alros2s 22 un 

vazuce la América majestuosa adornida rico 

  

salén en cuyo fondo 

mente y la Europa inaciéndole compañía, La wísica irrumpoo y en 

  

un diáloszo preliman<r heblon las ¿arantías de la Independencia y 

el vsunto del dís. En forua solemne ayarece 

  

la Religión, sor 

  

  pre=encia los airos se llenan de música j ome 

  

la Unión, con cuy: 

pieza sl emtor 

"ahora sí: roupan los 21108 
ese craónz neón ; 

SL Oxionte aL Obeso, 
   

    

Gorantilo ¿ce la Unión. (30) 

En un "Sueño Alcgórico" que relató un escritor 

en el "Diario Independiente" 21 dí. do la entrada de Itursido a 

la Capital, vió cóno se abrieron de par en par las puertas de la 

Corte Iaper1a1, Un ,ontío inmenso inundaba las calles, corna= 

ba los templos y azoteas; ¿entes que repotían ¿roses como a: 

  

"i Vean esto ms ojos y muera yo al momcnto!"; "¡ No ho tenido 

momento más dulce en tods los días de 1 vida!"; "Viva el Tapes 

rio mexicano y sus rostauradores". De pronto con 91 Ímpotu de 

  

«gnff1camonto adornado t1rz: 

  

la gloria entró un carro triunfal : 

  

por una sola AUUILA, en cuya cabeza brilliba una diadema 1aps 

y a su lado sanisstro w.cheba un LEON suelto dando lastimosos au
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llidos y en actitud de dir1,ir su sentimiento al águila de su di 

tra, la cual le consolab: tendiéndolo a cada paso una de sis hor 

mosas alas. (31) 

En las alegorízs el artista mexicano se 2reocu= 

pó por representar diversos aspectos de México ante la Inda 7enden- 

cia. Como tema más ¿eneralizado destaca las ideas morales; así 

como el valor, la justicia, la abnegación, la perseverancia, la 

fama, la sabiduría, el amor y la oacióncia se encuentran reyreson: 

tadas en las alegorías de los carmajes, pinturas y dramas» El 

valor lo reyresenta Iturbide en actitud valiente y en algunos a 

sos protegiendo los síubolos de la 3oligón; la fama se representa 

generalacnte con un joven en actitud zirosa con un clarín sn la 

boca resonando la fama del héroe; la ¿az la reyresentan dos niños*   
abrazándose estrechanente cn representación de americanos y ou= 

ropeos; la Justicia 2n al. unos casos la reyresenta la ¡elizión, y 

en otros la balanza justicicra que es la único que lleva a la ven 

de 

  

muy frecuente EM 
2! las alegorías. La fizura de América apareca rodeada de los frul 

  

El as>2ccto físico es otro tem 

tos más representativos de la tierra, significando la ABUNDANCIA 

    del opulento Imperio  liéxico se presente como uno de los 

de mayores riquezas en sl mundo y cuyo futuro se avisora como el 

més risueño del planeta. | 

El asjecto histórico es otro toma que apasiona 

  

a los creadores de las alegorías; en ellas 2)78..ece en toda su mey
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nitud el significado de la indepondencis y los personajes 2 208- 

+tituciones que en ella intervionen,. En algunos casos se 20osen 

ta la libescción de América indígenas sojusgada durante 300 años, 

con el síabolo del ANUIDA que recobra la corona imporzal; 2n otros 

una mujer vestida 1 usanza indígena recobra su livortad de las ca- 

denas opresoras. El héroe sc representa en uuy diversas formes y 

actitudes; a veces juato a la Roligión, reyresentads en la t1are 

  

y las llaves pontific125; en otras junto a Marte en actitud de ve- 

1 Tzempo, representado per un anciano de 

  

lentía; en otras junto 

luengas barbas; y casi siemore Junto a la América en actitud de   
protección. La figura lo le Religión aparece siempre con todo   

  

la Majestad; en los desfiles se ¿resenta en ol carro princizal y 

aparece después de que los otros carros ya han pasado; en los dra- 

  

mas, los personajos que ls representen sivmore dicen la Ult, 

  

labra; a veces se presenta con un u 

  

to pontifionl , cuyas 

sirven de refugio 1 las comunidades religiosas. Da la sensación 

de que la Religión so peesentara como la princi7al institución sos 

tenedora le la indezendencia. (32) 

  

5. Los Pos lavan el Triunfo.-     

La pocsía lfrico-hero1ca se presenta coo for 

ma de expresión del júbilo de los mexicanos ¿0r la terminación do 

su indojendencia. — Isrumpe con la avaselledora fuerza de lo gran: 

diosidad, la excelsitui, 1- sublimidad y la grundeza Jel n30:0. 

Un volcán poético de odas, sonstos, octavas, 

canciones, zortc1cos, 1 ches, trovis, coplas, acróst.cos, cto. 

arrebata fogosamente la cxquisita sensabil.dad y elevación de los
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poetas y les lleva hiciz el más apasionante romahticisunoj El 

triunfo de la indejenlencia; la exaltación del héroe y el opti-   
mismo nacioual se constituyen en los tres temas fundamentales que 

sirven como fuente principal de la expresión poética. La varze- 

dad sin embargo se presenta en los detalles en donde los postas 

comparan el héroe con los d10ses del Olimoo y sabios lcgisladores 

en los cuales Auérica zoarece nimbada con los laureles del triun= 

fo y con su p1e sobre el león hispano; flores, cormnas, nopales, 

  

fantasía de vistosas fo mes edorman con musicalidad el homanaje 

poético a tan grande acontecimiento. 

El posta mexicano pule y colorea sus versos 

con variadas formas; tiene ente sí un mundo fantástico para - 

comprar su grande gos 

  

en donde se me ¿lan la mitología grie 

ga con la romana, -las grondes gestas del Cristianismo y actos 

  

heroicos que adornan la historia europea.' Los títulos son - 

llamativos: "La resurrección política de América"; "Oda a la - 

Independencia"; "Zortcicos muevos en loor de la independencia" 

"Homenaje de los Septentriones a los Principales Héroes y Pa - 

dres de la Patria"; "Amada patria mía"; "Oda a Iturbide"; "La 

india independiente en busca de su marido"; "Boleras de la la 

dependencia"; "Viva la Religión, viva la Independencia, viva - 

la Unión"; "Canción Patriótica"; "Marcha triunfal"; "Himno al 

Heroísmo"; "Te Deum"; "Delirios de la Independencia", ete. ” 

El entusiasmo es indescriptible en las oe- 

sías. Enel Teatro Imperial, la Compañía de Opera canta: 

"Todo aquel que tuviere 
honor y ciencia 
ha de querer que viva 
la indspendencia" ... (33)  



> la 

Y haciendo eco del júbilo, en el hanquete — 

ofrecido a los Libertadores en México el 27 de septiembre de 1821, 

el poeta declama: 

¡Oh! Salve, salve venturoso día 
Por tres siglos ansiado vanamento; 
No pases, no, detente, 
ni traigas noche umbría; 
y aduémenso tres horas apacibles 
de rosas en mofas inmarcesibles +... (34) 

Pero también la inspiración poética embarga 

la alegría de los claustros universitarios; es así como en el 

tablado de la Universidad de Guadalajara se colocó la siguien- 

te octava: 

"Hol muestra este Liceo dubilento 
su gratitud el héroe no vencid: 
Aránreldo inmortal, robusto atlenta 
del Moxicsno Reyno convelido. 
AL defensor impávido y constante 
de lu 2, Rey y Patria en que ha nacido 
cual FSbo a1roso brilla en su hemisferio 
cuzl ángel tutelar del muovo Imperio. (35) 

s1 en Teatros, banquetes, claustros unzver 

  

Y 

sitarios y otros sitios encontramos el 2lborozo de los poetas, 

no nos extrañemos que desde una humilde celda una monja también 

envíe su inspiración en "Papel de Gratitud". 

"A nuestro Dios amoroso 
infinitas grecias demos 
pues ¿or solo su bondad 

pos sacó del cautiverio, 
En que la neción estaba 
por tros siglos pe deciendo, 
agoviada la cerv: 
Y con cadenas el cuello ...   
Y al Héroe Libertador 
Jiurbidos Ilustre, Bueno 

  

n 
Grende General primero 

170925
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adre de religiosas 
los oficios hebóls hsBbo: 
pues si no fuera por vos 
ye no nabría ni un contento 1d. (36) 

El Neoclasic1smo es la tendencia cultural - 

que sobresale en las poesías y demás escritos literzrios do la 

época. Es el estilo que inundó la inspiración de literatos y 

artistas, cuando la independencia dió surgimiento a nuevas na- 

ciones, estimulando en ellas las vigencias parciales de región 

y conformando los raszos propios del sentido necional, La poli 

tizución en el Neoclasicismo mexicano se presenta como el ras- 

go más característico al terminar la independencia, Se canten 

himnos para celebrar los triunfos de la Patria y exaltar las - 

hazañas de los guerreros; para ensalzar el heroísmo, la liber- 

tad y la justicia y para mostrar las riquezas incalculables - 

del suelo patrio. La poesía se estremece en el lirismo más - 

apas1onante involucrado dentro del estilo heroico, en donds - 

las canciones patrióticas, las marchas triunfales y las odas - 

al triunfo, se mezclan con la solemnidad y la pompa de los per 

sonsjes clásicos de la fama y la leyenda, 

Los Alejandro, Cayos, Scip1ones, 
y otros híroes que el orbe ha conocido 
entrando los «stutos Napoleones 
quedarán qa “istoria en el olvido, 
Cuando Auérica 2labo sus campeones 
en el cólebre triunfo consegui: 
Pues hacerse sin sangro a pondiente 
Será la fama eterna entre las gentes. (37 

    

Este tipo de possía lírico-heroica es el més 

utilizado para la alabanza y sublimación de los héroes, que co 
   

mo Vremos en capítulo aparte, enfoca la mayor parte de la aten 

ción de los poetas. Y de ellos el centro de la admiración es 
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Agustín de Iturbide, a quién los pootzs la comparan con Moisós, 

Napoleón, Alejandro, el Cid, Vashington, Sen Agustín, etc. - 

Así expresa el posta, 

A Iturbide tributen 
mil loores de amor, 
pues libortó su patria 
con decidido honor ... 

ue su frente corone 
con guirnalás de olor, 
la Ninfa más hermosa 
que el Parnaso habitó 

  

Que el cruento larte fiero 
deje aquesta región; 
pues solo resplandece 
la aurora de la Unión. (38) 

El tema de ls Tres Gcrantías es el que ocu-= 

pa el lugar que sigue a la sublimación de los éroes en la temá 

  tica mexicana. En To? 

  

ic, el poeta en un acto de celebración - 

alaba así la Independencia: 

"Ya sois lzbros y felices 
Y envidia de les nacionos 
ya contarán vuestras glorias 
las bellss ninfas de Jove; 
ya pido al Omnipotente, 
que en el Olimpo dispone 
todos hunanos sucesos 
Que de mal bienes os colme 
viva pues la Independencia 
viva clansd uniformes. 

Y el Coro le hacía eco; Como la putria pide 
- Tepiqueños clamad 

Viva el Méroo Iturbide 
con su oficzalided. (39) 

  

nificado de la garantía de la Religión 

    

lo explica en una Octava el poeta de San 'iguel el Grande: 
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"Hace más de tres sislos continuado 
que en el noble Anghuac fijé mi asiento: 
con mis doctrinas fueron educados 
Sus habitantes llenos de contento, 

Franeaasones quisieron transtornarao 
los Indianos lograron sfianzarme", (40) 

La explicación de la re" igión como causa de 

la independencia lo clarifica en Guadalajara la "Canción Mar - 

cial" que aparece en la Universidad; 

"Sin disensiones y sin sangre 
burlamos ya el infeme Plan 
de franemasones y atelstas 
De nuevas Cortes de ultramar 
que al Fey sujetan atrovados 
robándolo la auto: 
Al Papa niegan la oe dtenoia 
La ol esia opina sin cesar. (41) 

  

La Unión es también proclamada por doquiere 

en las poesías. "La ¡lexicana Independiente" en sus versos así 

la estimul: 

  

"Baropeos generosos 
desechad el tomor, vivid gustosos 
entre los mexicanos 
que os estiman como hermanos 
descansad en sus br: 

que son de su amistad eternos lazos. 
Vivid, vivid sin pena 
tranquilizaos, y cn vuestra faz serena 
admire el mundo entero 

el amor permsnente y verdadero 
con que se aman ufanos 
los Buropeos y los Ameri    mos. (42) 

Otro tema que encontramos con insistencia en 

la producción poética, y que y lo «analizamos en el capítulo de 

las alegorías, es el de 1     id. 

  

e Aztequismo, El Aguila mexz 

cana cautivada durante trescientos años por el león hispano he 

recobrado sus derschos y se eleva enhiesta con Majestad para re 

cobrar Ja corona y resteurar el Imperio llexicano. En una poc 

 



-27- 

sía se loe lo siguiente: 

  

“Qual cadáver 1: 
vil y sin vida se no 

Ni arco, ni flechas, ni carcax tenía 
y una aura cadena la enlazaba 
Su águila hermosa parede que dormía 
y pingune esperanza Le ¡Podabas 
Más Iturbide exten 
y REVIVIO EL PRO MECANO (43) 

     

    

       

Algunas poesías se inspiran en el hecho his 

tórico de la Indepondoncia, recordando la gran gesta de los -   

  

Insurgentes y alabando la actuación decisiva de Iturbide y 

Ejército Trigarzmte. Sin embargo, a pesar de que se reconoce 

la actuación de los primeros insurgentes, se pide ls gloria de 

  

la victoria a Iturbide: 

  

"Oh Hidalgo y compañeros ! 
De H£roes primeros disfrutad la gloria; 
Más dejad a Iturbide la victoria. 
La patria no lo duda; 
Y de 1de2 tan grande penetrada, 
¡Oh Agustín! te saluda 
Y a sus hijos proviene elborozada 
que abran sus puertas para darte entrada". (44) 

Encontramos también en las poesías ideas y 

sentimientos insyirados por la contemplación de ideales y obje 

  

  
mento en la necesidad de la - 

  

tos abstractos, basados princa; 

bertad, justicia, friternidsd e igueldad. Alabando la Liber- 

tad, el poeta mexicano expresa; 

Ya no más servidumbre humillante 
ya no mís ominosa opresión 
que los fuertes se juntan y gritan 
Libertad a la Indiana Nación. 
Libertad en Mescala repite, 
Libertad en Iguala sonó 
y al mouento la Auérica toda 
Libertad, libertad repitió. (45) 

La posición de México ante el mundo hace ex 

presar a los poctas el más significativo optimismo. Uno de -  
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ellos demestra el entusiasmo en un banquete: 
"Las naciones dol viejo eontinente, 
despertando del sueño del olvido, 
ven el coloso erguzdo 
ue majestuosemente 
Acá en el nuevo mundo se levanta, 
y admirando observan obra tanta 
Hossana pues, Hossana mexicanos 
repitamos cien veces y otras ciento, 
3n inaortal contento; 
y digauos ufanos, 
Vivan ¿or don de celestial clemencia 
la Religión, la Unión, la Independencia. (45) 

El progreso de léxico en el futuro es otro 

tema que interesa a los poetas, y que también es característi 

co de los sermones y discursos.  Enun drama poético repra - 

sentado en Tep1c con mot1vo de la independencia, uno de los - 

actores declama: 

Presto veré1s las Artes y las Ciencias 
la Azricultura y el comercio activo 
Florecor, pars ser afortunado 
con dulce asombro de vosotros mismos. 
No os veréis en miserias ni dolores, 
Ni en lágrimas, ni en llantos, ni en a gonidos, 
Ceres, Tiora, y Pomona, Ninfas bel. 
Habitarán en todo este recinto: 
Sus camp1%as, sus prados y sus frutos 
son frota formarán campos elíseos, 

ameno país será una imagen 
JOA donronel glorias paraíso: 
vuestra vida social será un remedo 
de la que gozaróis en el Olimpo. (47) 

El amor a la Patria hace inspirar con el más 

expresivo romanticismo a los poetas que la engrandecen hasta ol 

pináculo de la gloria; 

Amada patria mía 
l10gó por fin el venturoso día 
que en alegres vivas 
y las demostraciones más festivas 
jures con entusiasmo y complacencia 
tu feliz y dichosa independencia. 
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Alégrate en buena hora 
pues de esclava has pasado a ser Señora, 
siendo tu esfuerzo solo 
el que ha logrado que de polo a ¿oo 
se reconozca a la Nación Indi: 
Potencia libre, excelsa y Soberana: (48) 

  También en el reverso el tema de la España 

derrotada inspira a los poctas, quienes buscan destacar el - 

triunfo mexicano: Con el pie de Imprenta de varias editoria - 

les, tanto de México, como de Puebla y Guadalajara, encontra- 

mos divulgado el siguiente "Testzaento de ¿spaña", cuyo epite 

fio dice, "A la Eterna meuoria":; 

  

"Debajo de este helado mírmol se contienen 
Tristes cenizas de la alerta España; 
la mas poderosa de los re1nmos por sus muchos metales, 

No por fuerzas, 
Rica en minas. 

Africana en su origen, sin consejo desfallece; 
Sin artes, sin industria, sus enemigos no la temen 
Y separada la justicia de sus suelos 
No es venerada de sus hijos y aún despojada de sus 

Bienes por la Iglesia 
Y como a otro Midas entre sus propias riquezas. 
Pide limosna, cual si fuera pobre por naturaleza 
careciendo de abrigo entre sus pueblos 
se ve cercada de scechanzas, de ambición de fraudes 

y destituída de todo consuelo, afligida y arrojada 
En su propio dolor. 

Para ejemplo de los hombres sucumbe bajo de 
las suciedades 

En el año más floreciente de su edad. (49) 

Los temas se multiplican en la poesía líri- 

co-heroica que inspira a los mexicanos. Con la alabanza 2 - 

los héroes se expresé lea gratitud al Ejército Imperial; el  - 

triunfo de la Iglesia y la derrota de la francmasonería; la - 

protección de la Virgon de Guadalupe a la Independencia; las - 

vivas constantes a la Resencia y a la Junta Provisional Guber- 

nativa; las glorias eternas el día triunfal y en general la  
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alegría por.La independencia, aus epn gran estilo la encontra= 

mos en esta "Salve": 

"Dios te salve hermosa Indepondencia 
Royna y lladre del americano 
vida y dulce tranquilidad de los oprimidos 
Dios te salve, a ti llamamos 
En medio de muestras miserias 
Los ultrajados hijos de Aníhuzc 
Por ti suspiramos gimiendo y orando 
Intro 123 esdenes del desporismo más bárbaro 
Za pues Señora, defensora muestra 
Pues respiramos la l1bertad 
Vuelve tus ojos con misericordia 
Sobre los que abatió la iniquidad 
y después de hecho loable 
muéstranos leyes benignas 
fruto precioso de tu acertado gobierno 
O fanal o antorcha luminosa 
o siemore muestra guía 
en la torrible noche de muestra seguridad 
ruega al Sr. Iturbide que vele sobre muestros 

enemigos 
para que seamos dignos del aprecio de las naciones 
y promstimientos de Iguala. Amén. (50) 

    

Los poetas exaltan la perfección de la foner- 

quía moderada como 1desl de gobierno para el naciente Imperio.- 

Pero el problema lo encuentran en el Emperador que va a traer - 

la felicidad del Reino; o un Príncipe europeo, o un emperador — 

salido de los mex1canos. nun verso el poeta escribe: 

La lealtad a FERNANDO y a su memoria 
será de nuestro Estado el complemento. 
Augusto Emperador, y tan querido 
de un pueblo generoso que le aclama. (51) 

Pero otro poeta le responde afirmendo la Co- 

ronz para Iturbide: 

"Ya el sol da luz oportuna 
A nuestros ojos de día, 
y la noche su alegría 
la claridad de la lun: 
Astro que desde la cuna, 
donde constante resido, 
corrisndo su curso pide 
Que en millones las estrellas 
vayan a coronar ella: 
las dos sienes de Tiuibaden. (52) 
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Con gran euforia 100 poetas hacen hablar fic 

ticiamente a los indígenas para manifesta” su gozo por la inde-   
pendencias Uno de ellos -anónimo- se imagina la alogría de - 

una india que mientras buscaba en México a su marido Antofño Ne- 

gro Piscucl, ve la ceremonia del juramento de la Independencia. 

Poro al1f lo viene el tropa 
que so bando echando va, 
oJalá que lo sopiera 
lo que nos quieren mandar, 
xo lo h:ré lo que me toque 
con todo me volontá; 
poro aquí lo está pegado 
en la esquina del Portal, 
arrímess osté tantito, 
déjaueloste llegar, 
gue nosotras las mogieres 
tenemos coriosidá. 
Agora sí que gostico 
lo tengo que llegó ya 
el día que yo lo desiaba, 
de que lo van a jurar 
toditos so independencia 
con toda solenzdá. 

Incontrándose con su marido en el tumulto de 

la jura, la india quiere expresar su alegría: 

Como el día en que nos casamos 
vamos agora a bezlar 
háganse ostedes a un lado 
no nos bayan a estorbar. 

¡Ay que gosto, que contento! 
¡qué placer y qué alegría! 
ya la América dichosa 
líbre y no esclava so mira. 

Terminan esta manifestación de alborozo con 
unas alegres coplas: 2. 0. 

31 Mérida independencia 
jura y las armas no mido, 
débesele al 3ab1o Plan 
del doctísiamo Iturbide.  
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Tsochipitsagua del alma ía 
de la libertad 2maneció E ata 
Tsochipitsagua de mi cora: 
ora s1 progruesa mi noligión. (53) 

Desde Toluca "El Indio independiente" también 

quiere elogiar al Grande Iturbide; quiere cortar rosas para el 

sochil ramilloto y llavarlo unos tamales muy calientés con tom 

tillas enchiladas; l2 ofrecerá gustoso el inmortal polquito que 

lo beberá so cafete, brindando por la independencia: 

Salve noble americano 
salve guerrero valiente, 
salve Iturbide prudente 
salve el más dulce y humano ... 

Agora usté su merced 
al indio lo perdonar 
por todito el disparate 
con que lo quiore cloglar; 
osté lo ser muy prodente 
y me lo ha de dispensar 
que ya te lo vas corriondo 
Pare so milpa ouidar 
allá cuando lo querer 
osté lo puede mandar 
Éá este so criado que lo ama 
Antonio Pegro Pascual, 

  

  

En los poemas el arrebato patriótico cobraba 

un aspecto especial. La imaginación creaba un mundo de fanta= 

sía que llevaba la voz de la patria y la figura del héroe al pi 

náculo de la gloria,  3l patriotismo surgió con ímpetu en el - 

alma mexicana, que desde entonces organizó el altar sublame on 

homenaje a los héroes y grandes valores de la patria. 

6. La prosa del entusiasmo. 

El entusiasmo por el triunfo también lo expre 

san los escritores mexicanos a través de una prosa lfrico-hero1- 

ca en donde se revelan con mayor vehomencia las 2deas que de bro 
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te espentánea sureieron al finalizar la independencia. 

En los editoriales y artículos de periódi-- 

cos, en los folletos, hojas volantes, avisos y cartas encontra 

mos un interés polatizado que va desde la descripción mimucio- 

sa de los hechos y significado del acontecimiento, hasta la ox 

presión lírica del amor a le patria, la gratitud a los héroos, 

la alegría por la victoria, eto: 

Los títulos de los artículos son muy elocuen 

tes: "La Aurora de ¡lóxico", "Grito de la Libertad", "América L2 

bre!l, "La Malinche noticiosa que vino con el ejército Trigaran- 

  

te", "Lo que interesa a la Patria", "Tertulia de la Aldca", "El 

  Amor que se debe a la Patriz", "Cortos elogios de la Americana 

Imperial a los Libertadores de su Patria", "Gratitud de un arti 

llero a su Patria y 21 Ejército Iaperia1", "Justo homenaje a - 

las Tres Garant: 

  

", etc. 

La descripción minuciosa de la entrada de - 

Iturbide y el Ejército Tri, 

  

ante a la Capital y los festojos - 

que se realizaron por este motivo y posterzormente por la Jura 

de la Independencia, se constituyeron en el toma central de la 

crónica periodística. El escritor trata de aprohender hasta 

el más mínimo detalle la forma como se presenta el hecho. Pa- 

rece como si quisiera detener ol tiempo para sacar el retrato - 

del día más glorioso de su historia y conservarlo así a la pos- 

teridad. 

Los detelles se presentan con gran ebull1c16n, 

haciendo vivir el Día con toda su plenitud. Ca: 

  

2 escritor lo di- 

buja tal como lo percibe, El editorialista del "Noticioso Gene 

 



- 34 - 

ral" descrive non rigurosided coda pase do los protagonistas - 

de la entrada triunfal, la entrega de las llaves de la cxuded - 

al General Iturbide, con las aclamaciones jubalosas del pusblo; 

el arreglo de las calles y belcones de las casas; el recibimien 

to solemns a los Libertadores que en el templo h1zo el Sr. Arzo 

  

bispo y el Cabildo cclesiéstico, seguido de una imponente cero 

monia de acción de gracias; el banquete del triunfo, en donde con 

los brindis se mezclaron las piezas pofticas, alabanzas y expre 

sivas sclamaciones; la instalación el 28 de septiembre de la - 

JuntaProvisional Gubernativa; el grandioso arreglo de la Izle-- 

sia Metropolitana para la misa solemne de la victoria; los repi 

ques de campanas, salvas de artilloría, iluminación, etc. (54) 

  

Hast= las frases exprosadas por los principa- 

les personajes son inclufdas on las crónicas periodísticas para 

infundir mayor brillo el momento. El periodista de la Gaceta 

incluyó on su crónica las palabras dol héroe Iturbide al reci - 

bir las llaves de la ciuded: "stas llaves que lo son de las - 

puertas que unicamente deben estar cerradas para la irreligión, 

la desunión y el despotismo, como abiertas a todo lo que pueda 

hacer la felicidad comín, las devuelvo a V.E. fiando de su oc 

lo, procurará el bien del público a quien representa". (55). — 

Cuando se hace la relación del Juramento solemne de la Indepen 

dencia de México, se describe desde la forma como se organizó 

el templete de la Jura y la explicación de le slegoría del arre 

  glo, hasta la relación minuciosa de la ceremonia de la Jura y - 

la izada del pendón imperial en el balcón del centro; se relata 

inclusive la extrañeza del público por la ausencia de la Comuni 
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nidad del Carmen, la únic« que falt8 de las comunidades religb 

sas. (56) 

Los periódicos de provincia, básándose en las 

notidas recibidas de la czpital y de las comarcas vecinas, rela 

cionan el hecho con detcllos y adjuntan algunos informes de los 

festejos verificados en los pueblos. Un la "Gaceta de Guadala 

jara" se inserta la relación de los hechos ocurridos en la Capi 

tal del Imperzo; asimismo los de Tepic, San Luis Potosí, Duran 

go y otros pueblos. Al narrar lo ocurrido en Guadalajara al - 

  

llegar la noticia do la entrada de los Libertadores, dico que — 

"las calles se poblaron de toda clase de gentes sin embargo de 

lo tempestuoso del tiempo! Por todas partes se ofan vivas y - 

aclamaciones, fuegos artificalos y músicas que discurrieron por 

las callos durante toda la noche ..." Tn la misma forma "La — 

Abeja Poblana", "El Farol", "Diario Político Militar MeJ1cano" 

y el "Amigo del Pusblo" incluyeron noticias que reflejan el go- 

zo de los mexicanos por la independencia de su patria. (57) 

Iste tipo de crónica periodística la encon-- 

tramos también, aún cuando con algunas modalidades, en las car 

tas particuleres.  nuna de ellas, fechada el 30 de septiembre 

se describe hasta el color y disposición de los uniformes de -- 

los Jefes y soldados del Trigarante que desfilaron por las có 

lles metropolitanas; 21 trato que se le hizo a Iturbide en la - 

Iglesia, como si fuera el Vice-patrono, e inclusivo, inserte - 

una descripción muy vivz de los banquetes y refrescos, como así 

lo expresa este párrafo: "La comida empezó a las cuatro. Se 

ha dicho que la mesa es forma do herradura constó de 300 cubier 

tos. Orden de asientos; el General en ol centro: a la Derecha
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el Señor O-Donojú: a La izquierda o] Sr Obispo de Puebla, y a 

la de £ste el Padre del Gencr»l de 82 años, fuerte y vigoroso 

como un roble, El primer brindia fus el del Sr. Obispo de Pug 

ble y lo motivó on 12 circunstancia de ser aquel día el mismo - 

en que el General cumplió los 36 años de edad, noticia plamsz - 

ble que sorprendió al auditorio y mentó el regoc1j0. - 

  

Hubo refresco 2 la noche, por lo cusl y la comida d16 cl Ayunta 

miento sicte mil pesos. Al cerrar la tarde rec1b16 cl Sr, Obig 

po de Puebla recado dol Sr. Arzobispo para conter la Misa al día 

siguzente y la cantó en efecto siendo tr.tado en todo y por todo 

como s1 él mismo Prelado ofic1aso. Precedió a esto el juramento 

solemne que hicieron los miembros do la Junta on el Altar d-yor, 

y la elección de Presidont. de la wisma en la sala del Cabildo - 

antes de la función ..." (58) 

Sin embr.rgo, con 12 minuciosa descripción de 

las cereuonizs y festajos, los escritores se preocupan por captar 

el entusiasmo de las gentes y csí presentarnos una mayor vivencia 

"31 Pueblo mexicano dice la Gres     del d: Impera=1- por ca 

rácter amable y agradecido, desde muy temprano ocupó las oxllos 

  

deseoso de admir:rlo: los balcones de las casas es n adornados 

de cortinas y gallardetes, ¿ues todos osmeráronse en asozrlos. .." 

(59).  Cusndo la march 

  

triunfal hacín el recorrido por las ca- 

lles, dice "El Noticioso" que se escuchoron "los más enérgicos y 

  

expresivos vivas del pueblo que llenxba las oxlles, balcones y - 

  

azoteas, formando el cuzdro más animedo y sublime que pudo ver — 

México en sus paszdos 2nmclos ... El pueblo -—continúa la2 cróni 

  

ca- victoreó al Prinsr Gefe con varios epítetos de Padro, Liber 
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tador y otros que les dicieben sus «xplt.dos sentimientos de 

  

gratitud y ternura por un díc ten glorioso y tan memorable en 

la historia de los sucosos humanos que mas han de llamar la - 

atención de los políticos y los filósofos" (60). Lo recibimos 

en la Capital -d1ce otro oscritor- “con vivas y aclamacio=- 

nes dol mayor entuszasmo, cun los ojes llenos de lágrimas del 

más puro y vivo gozo, inconsables por solicitar por palacio, 

calles y paseos su amable presoncia presencia para demostrar- 

le con aclamaciones las más expresivas muestras de gratitud,- 

sentimiento y amor" (61). 

Suando on Tulancingo se tuvo conocimiento 

de 1: entrada de los Libertadores 2 México, "se anunció al pú 

blico la noticia con regique genoral de esmpanas a vuelo, y - 

en el instante se pobló sl zire de cohotos, sin previsión al- 

guna anterior, y apersc-ó 1luminado el pueblo ... El osmero 

con que el rico, el ¿obra y el de mediana esferz procuraron - 

en su talento adornar les casas, sin embargo de las dificulta 

  

des que presentaba ol t1ompo, domostraba 1 la ovidencia - 

el amor con que todos y cada uno ratificzban más y más su  - 

adoptado siste 

  

desde ol feliz moxento de I_uala. Je rop1- 

tieron los repigues + iluminsciones; hubo en cada día salva - 

triple de artillería con serenata por las noches". (62). 

3l número de gentes que se calculó que pre 

senciaron el juramento solceume de la Independencia en le Plaza 

de léxico, fue de sesenta m11í 'Todos se complacíen en aplan - 

  

dir la independencia y en el arrebito del més inocente júbilo 

solo resonaban los elogios del Exmo. 3r. Generalísimo Almiran- 

te, porqu. quiere cada uno en sí particular y codos en gensrel,
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manifestarle su reconocamicrt" por ol bion que les ha propor 

cionado dando la libortad y le 1ndependsnc1a2 a este rico y - 

fértil país". (63) 

El Weocl:.sic1ismo también apareco en la pro- 

sa que describe el acontecimiento. Se compara la entrada úe 

nos a l2 capital del - 

  

Iturbide con la de los Emporidores ro. 

orbe; la majestad de los héroes y la solemnidad del acto, con 

la magnificencia de lis entredas triunfelos de Alejandro el - 

Grande, Ciro, David y Constantino. "Nunca vió Roma un triun 

fo semejante -d1co un perzodista-, los de sus guerreros serían 

más ostentosos por los crutivos y esclavos que encadensdos y 

postridos ante el vencedor demostr.bazn sus conquistas y más — 

soborbios por las riquezas de los adornos; poro nunca compara 

dos con el dol Soñior Iturbide" (64). Y las comparaciones - 

las hace el Ayuntraiento de San Luis Potosí: "Gloríese Roma - 

   con su 3ruto, los Paises ”. Jos con su Orange, los Estados Uni 

dos con su Franklin, Tashington y Adams ... la América del - 

Sur con su Bolivar y 3an isrtín, que léxico solo con Iturvido 

tiene lo suficionte ¿ara ocupar el primer lugar en los festos 

de las Naciones religiosas, justas, liberales, cultas, valinn 

tes, militarcs, moderades y religiosas" (65).  3l lirismo se 

aprecia hasta en los avisos que colocaron én las esquinas para 

invitar 2 las gontes 2 la entrada victoriosa. En léxico un - 

europeo americano invitó "el pusblo humilde de México a salir 

a recibir en triunfo a su Libertador el Héroe Iturbide el día 

de su entrada, con ramos en la mano, regundo el camino de flo- 

res por donde paso y ¿ritondo todos: Viva la Religión; Viva la
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Independencia; Viva la Unión; Viva augstro Jibowpodar al Gran 

de ITUBSIDE ...% 656), 

  

La prosa lírico-horóice, al igual que l2 200 

  

sía nos ofrece una tamítica muy variada al invorpretar ol ¿ran 

smntido del nvcho. La ws, or pa.te de los escritos hacen notzr 

la idea espontánea dol ontusiasmo por slevir al hóroe Iturozio 

hasta ls cumbre ie la inmortalidad. Algunos coo el Ponsador   
Mexicano en lu euforia del júbilo r.clauzn con ¿remura la corona 

Jara 31 héroe invicto: "Digan lo que quierin los in.ratos; 2cro 

  la Patria, la razón, la justicia y gratitud dicon que el tro-   

  

no de Anshuec lo ha esialado sl : za la dinastía 

del bencmérito Iturvi:e", (67) Y el ausradecimiento so exorcsa 

son frases de yrofundo frencsí; "bienavonturado mil veces 21 vion= 

tre que te cargó y los ><ches que te alimentaron -dico un 2polo= 

gista-: tú oros la gloris de muustro suelo; tú formas l2s delicias 

  

del venturoso país en naciste. . . . tú has acallado el dolo= 

  

roso llanto y las cadunas que arrastraban ignominiosament tros- 

cientos 

  

Ís a seis nillonss de desventurados y tu generosa uno 

  

  ha extendido su bonoficenc: 

  

acia una soris innumorsble do ¿onoro= 

ciones cuyo porvunir 1:s colmado de felicidad". (68) 

bas alebunzas el 3jército Trigarante y el 2l0= 

gio < los Héross se constituyon en otro toma muy explotado por los 

escritores. Uno de ollos expresa que la victoria ha sido complo= 

ta, lo cual haco qua "debcuos cantar a musstros ¿uorroros salvos, 

como ls doncellas de Jerusalén lo convaban al victorioso Javi 

  

(69). Y las jrecias se 1mponon nt. yl triunfo, "¿ricias - todo  
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el Ejército imperial que ofreciendo ejem.los de v=lorj de sufra 

mionto y de constensza, sc ha hogho digno de las ufs imprrciolos 

alabanzas"! (70). 

En un diglogo entro lo india Malinche y una 

  

Señora on ul moscado, se describen los sufrimiontos y glorizs de 

las tropas dol Sur. Da 

  

elinche rolatz a la Señora la horolci= 

ded de un Ejército que y só hambre hasta mucho més de cinc) díos. 

"alla, calla Moría lo dice 1> Señora- no pr sl 

  

28 que teaso un 

mudo en la g¿orgenta, y 10 pretitud me o 

  

asiona una emoción que 

siento exaler el «laa y y> no puedo contenr las lágrimas" (71). 

Así couo en las alegoríis, los sermones y las 

pocsías 

  

contramos con insistenciz la idor do Aztoquismo, cn los 

editoriales, artículos de poriólicos y hoj.s volantes costa 1dc2 

  

arece con ¿run convicción, nun papol volanto que zparoció 

en México el 28 de sa7t1cubreo, quien firue con cl seudónimo de 

“Un Americano" escribió lo sigui.nte: "Los Aguilas uexicanas que 

derrocadas du su trono por la bárbara y usurpadora mano do un 

Cortés, tres siglos anáuvieron orrantes sin tonor donde po 

  

jar sus ¿1es, han vuelco a recobrar su anti,uo solio" (72). Za- 

  

  ta 1do2 la confirmó 210 "1torialista de la Gacota, "Despuí 

czentos años de llorar ol contiuwte rico de la Amórica 

trional la destrueció: del Ti.     erio opulente de Moctezu: 

  

nio de aquellos con qve de tivmpo cn tiempo socorre cl cxslo a 

los mortales jura redimarlos de las misorass, en ol corto 9 Lo= 

do de siote mesos cousigue que el ¿quals mexicana vuele libre des- 

de el Anahuac hasta las 2rovincz s mís .omotas del Seytentrión  



>. 

emunciando a los pueblos ostá restablecido ol Iuipsrio més rico 

del globo; pero tan mejorado su sistema ¿ubernetivo, que sx el 

destruído por Hernán Jortés era el modelo del despotismo, oste 

va á scr la base més firme de la libertad y copia porfecta del 

gobierno paternal" (73). 

El amor 2 la Patria y la alogría por su 1m= 

es otro toma que aparece en la ¿rosa del D:   deyendene. 

  

Roma 

se elevó nasta la gloria y se convirtió en el centro del mundo, 

porque sus ¿entes llevab.n incrustado en cl alas el "amor a la 

ria", dice el Centinela elerta; por ello: "el engredecimionto 

  

del suelo en que nacimos; la ¿rosjeridad, ol honor y gloriz do la 

  

en que vivimos, he aquí hijos de 13 América Septentrio- 

  

, el precioso objeto de vuestros afanes" (74). Asímismo le 

alegría de la indepondencia hace surgir ol ontusiasmo al autor 

del folleto "Grito de la Libertad" 

  

que salió al público el 27 

  

de septiembre de 1821; "Todos somos felices -dico el escritor; 

libres e independientes nos entregamos a costa mueva sociedad con 

todos nuestros bionus y facultados, “ara que cn virtud del sazra- 

do yacto que con ella colcbramos, aleznceuos la seguridad, «ue 

no se tiene ni en el 238 

  

o de naturale ni menos on 

  

dol 

  

despotismo" (75) +. 

es tambión cx 

    

plotado con profusión por los prosistas. En sl "Diario Indepon- 

  

diente" del jueves 27 de septiembre el escritor explica ol naci- 

miento y des=rrollo ¿de 

  

Santas Religión, Independencia y Unión, 

hormenas Vírgenes ,' iMá.tiros. Santa Roligión nació un <l reino 

 



- 42= 

de Judea ol año 19 da mostra redención; "huseó asilo (pero sin 

  
  desenprrar sus ant1guzs posusionga, po. ser vislocz01<) vn <s 

América Seytentrional el año 1821. . . sntró triunfonte en la 

Capital del Iajerio Moxicano e virtud de los esfuzrzos de í dos 

    sus favorecidos, disijando los errores con que sus Ímulos 

31 ¿usblo 
  
Independoncia nación « 

  

querido obscurecorla. Santa   
de Dolores el día 16 do sopticwbro, sicnlo su padre orivordial 

el Sr. D. Mizguel Hidalgo y Costilla. Sufrió emusles pers20u= 

czones por los Truxillos, Ocllojaus, Vonegis y otros, ontro ollos 

en el plan de sus fovoros. Al fin 

  

muchos de los que em: 

Zundirle muevo eliento el Zxmo, Sr. de 

  

ya moribunda, logró 

Agustín de Iturvide ondl pucblo de Iguala ul día 2 de mazo de 

este año y sin omvargo de hoboerla ¿urseguido atrozmonte sus mor= 

tales enemigos Concha, Hovii, Hubor y otros, consiguió 21 fin 

són 

    

sentarse en este dí, en el trono de sus mayores. 

tuvo sido día 2 

  

2ñ1suo oríjen on ol ¿uoblo de Iguala ol re 

de marzo. Por lo mismo su halla aún en antillas y además muy 

  

¿ccibido, contracios   enferaizz a causa de 21%tes golpus que   

  

os la frang; 

  

a sus designios. No ovswuante los auerz 

    10s síntomas que adv1srten 

  

vr los contr: 

  

hosyitalizad; y , 

su alivio". . . (76) 

  

Tres Gar ue recibe ma or     antías y 

    ligión. Uno de 

  

atención por parts la los cscritores os la R 

3llos, ¿ustificando la intervención decisiva de la Iglosia Cam 

tólica en la Independencia, ante la incredulidsd de España y su 

expresa que "muestra RB= influencia incipiente on Nuova Jspa      
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LIGION SANTA es lo primoro que rosputsú.3, lo Único que puzlo 

  

hacernos felices aún an la vaerra, y la base fundamental 43 m 

tro plan de indejendencia que vauos a jurar" (77). 

Lz accosad d de organizar ol ¿ale con 7838 

sóliias es otro tema ls broto ospontáneo anto 41 vtriunfo, 2xylo- 

  tado por los escritoras cn hojas volantus y ¿eriédicos. “Par 

erigir un edificio —l106 uno de cllos- se necesitan arquitsotos, 

operzrios, materzzlos, stc. reo quo todos ministrarán lo que 

vuedan ¿ara la fábrica 2ctuel de muestrz dicha. . » No qu 

  

elevar la torre de 320110 

  

, Pues no nos oquivoy: is. 

+truya“os 21 ¿alacio de nuvstra folicidad, huezendo valer la li.o- 

raturs e 1nJustria en vodos los ramos ncces rios ¿ara 1 consor 

  

vación isl Estado atendiendo, con toda pr 2 muestra Ro 

  

l2igión senta, fuers de lc a ninguno será feliz". (78) 

3l wundo todo vuelvo su faz h.cia México y 

"observa aduirudo la ¿rinós esccn: que exhibe a las Nacionas ol 

opulento suelo americano", comuntz un ¿scritor anóniao on Ja da= 

lajara (79). Y <n ?uoble, un poriodiste afirma con mayor con= 

  

vicción 21 sentido deponiencia do México; por    

  

que si anvos esta Na la discípulo de Duropa, ahora rosul- 

ta que sy convissto un la Macstra de gran sxporzencia; "Los gino= 

  

ricanss han sido por troselmntos zños discípulos de Buro,a; poro 

al cumplirse este númoro su hallan en costado do dar leccion.s a 

la E roya misma y la Pr vidonci. ¿u.cco destinsrlos para sar do 

vs del uundo" (80) 

  

aquí en edalente los usostros y roformudi 

Bat. sentido pragmático de la independencia  
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lleva asii 

  

, 
.emo a un o7timismo por .1 futuro dol pafs, sl ciel 66 

augura con gran pros>2r1dad, pue 

  

"las naczonós cultas quí fue 

ron primeras en la civiliz:ción, serán las últimas en la ¿ros3crio 

dad; y la Nueva España Última on la desgracia ocupará 21 >rimer 

    luzar en sl tentro de la fortuna oxcodacndo a todas".+ (81)   
A voces lu prosa ruc1bo la influencia lol 

ustilo litúrgico pa: 

  

2 alabir los     _¿/Fsonages y las institucion 

1 y el significcdo del icomtocimicnto 1 stórico. Para ostimlar   
1 patriotismo en la cezcuonia del juramento el omeritor ¿afriso 

(seudónimo) escribe lo siguiente: 

¡Salvo Jchové Santísimo adorablel 

¡Salve o.todoxa ?ulz¿1ón au_ustal 
¿Salve Junta Suprema r.spetiblel 
¡Salve Regencia poderos.. y Justaj 

ra lalaitable! 
to que asusta! 

y soberana! 
1 Corts Mexicana! (82) 

    

¡Y salvs lmpor 

  

Con le uxplicación del significado y de las 

  

los cscritoros incluyen tamb13n 

otros tem.s como la e 

  

jencia de España, la apología de la Li-   
burtad, ls necesiiad de que las sutoridades soan 9foctivamanos 

para los pucblos y no éstos yara lis autoridados; la justificas 

ción de la Inde 

  

gncia; curiosos yroysctos cowo aqusl quo oxi> 

e la quema do todos l:s sajeles en convra de le indopendancia, 

el wmismo díz del juramento, y la explicación de los términos Mé- 

x1co y Tenochtitlán. (83) 

Zn slgunos diálogo 

  

los escritores hacan ha= 

blar al pusblo soore 21 sipjnisic.do del e ¿run hscho. En uno  



do 

  

ellos dialogan un Artesano y ua "ho se encuentra 

  

impresionado por la belleza dol tallsdo v tomplate en el cual 

se juró la indopendoncia y menzfiosta que las pinturas y ador- 

nos "nos estaban demostrando el caso de subir nuestra nación 14 

bre al rango de todas las naciones libres". El Artesano opina 

que lo fundamental on el Imporio es conservar la Roligión y el 

no permitir que las Cortes se compongan de represententes de 

Clases "pues es indubitablo que cada clase labor por sus intg 

reses, y la mayor parte se ha de llevar a la menor, resultando 

las demás agraviadas como lo domuestra la historia de España" 

(84). 

Y el entusiasmo llova asimismo a imitar org 

eones muy conocidas por el pueblo, como s1 caso del "CREDO",- 

con el cusl se alaba a Iturbide, la Junta Suprema, el Ejército 

Trigarante y la folicidcd perdurable dol Imperio. "Creo en - 

la Junta Suproma duo es protectora de esta monarquía y su na - 

ción, y en el Señor Iturbide su único Presidente que nació pa- 

ra liberar a su pueblo, quien padeció baxo el poder do los ti 

ranos, fue por esto proclzmado, aplaudido y elogiado.  Descen 

aió con su Ejército a muchos pueblos sacándolos del envileci 

miento. Resucitó con los Tratados de Córdova la más viva 08. 

peranza de libertad. Subió a la Corte í 

  

icana, y está senta 

do a la diestra do la Patria. Desde allí ha de juzgar con - 

equidad a los BMuropeos y Auericanos. Creo en el espíritu uni 

forme de la nación, la Cristiandad católica de los ¡lagistrados, 

la Unión recíproca de embas naciones, el perdén de los que fue 

ron inocentes, la rosurrocción do la mís tigrma concordia ontre 

nuestros cnemigos y la folicidad perdurable de este Imperio. Amén. (85) 

 



-6- 

El rasgo fundamental del espíritu mexicano 

al finalizar la indeyandoncia es su carácter preponderantomen 

te politizado. En la prosa; en la poesía, en las alozgorías 

y en los sermonos y discursos este rasgo resalta y representa 

la cuforia del entusiasmo do una Nación que al obtener su in- 

dependencia se prepara con optimismo para rocibir el futuro. 

Todo se quiere expresar con una omoción oxtraordinaria; el en 

tusiasmo, la admiración, el agradccimionto, y la pasión lfri- 

ca de la independencia llenan los escritos en la Capital y en 

las provincias. 

Se manificsta una preocupación por recoger 

hasta el detalle más simple del acontocimiento, con la idea - 

   de desentrañar en lo más profundo el significado del hecho y 

guardar para la posteridad la trascendencia de este grandioso 

suceso. Pero asimismo su revola la inclinación de reproducir 

en las alegorías y en las poesías lírico-heroicas la imegen vi 

sible de las grandos dimensiones de las ideas: aztequismo, paz 

entre europeos y americanos, horoísmo, valor, fama, ctc. - 

Otra de las características que presontan los escritos os el - 

de la comparación del hecho, los personajes, las inst1tucionos 

y el futuro próspero con otros del Viejo Continente y de la - 

misma América; precisamente cel Neoclasicismo le prestó estos 

cuadros comparativos, con los cuales cl alma mexicana quiso ole 

varso al plano universal. Pero asimismo un pre-Romanticismo 

le infundió la supravaloración nacionalista do aquellas fuerzas 

y atributos propios con los cuzlos ¿1 mexicano se elevé a altu- 

ras casi inimoginables dol més puro y convincente optimismo. 
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(12) 

(13) 

(14) 

a 

CITAS DEL CAPITULO 1 
  

Sobre los actos reslizados en los pueblos se encuentran 
descripciones dompletes en las Actas do juramento de la 
Independencia. En el Acta de Real de Zimapan del 24 de 
diciombre de 1821 se consigna hasta la frecuencia en el 
repique de onmpanas; egímisuo en el Acta de Ayapango = 
del 14 de octubre de 182 

Ibídem. 

Véanse las Actas de juramento de la Independencia de San 

Juan de Toul, kosl de Chiapas, Santiago de Tamarola, Ayor 
cingo, Ayapanga y Tepio. 

Acta de juramento de Fresnillo, 24 de julio de 1821, 

Acta de Juramento de Real de Zimapan, el 24 de diciembre 
e 1821. 

"miéxico", En; "Gaceta Imperial de México" (México, martes 
30 de cotubro ds 1627, Mamo Y, Mor 160) 

Véanse las Actas de juramento de Lampazos y Ayapango. 

"Noticias fidodignas sacadas de una carta de México Escna 
Pu. 30 de setiombre", Pucbla, Imprenta de Pedro de la ko 

impresor del Gobiexmo, 1821. 

"México, Tuxtla y Chiapa", en: "Gaceta Imporiel de México" 
(México, martes % ás octubre de 1821, tomo T, No. 1). 

"Rolación de los hechos ocurridos en, opio con motivo del 
juramento de la Independencia”. En; ta Gobierno 
de Guadalajara", octubre 15 de 1821, auto aja: 

  

  
Un religioso del convento de San Francisco, "Sencilla ma: 
nifestación de las funciones con que la Villa de SAN MI- 
GUEL EL GRANDE solemnizó la jura de las Tres Garantías.", 
México, Imprenta de Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1822. 

  

Acta de juramento de Agualegras. 

Bárcena, Manuel de la, "Oración Gratulstoria a Dios", ser 
món que dijo en la Catedral de Valladolid de Michoacán el 
6 de septiembre de 1821. México, Imprenta Imperial, 1821. 

Uregú, Francisco, "Discurso político-moral" gue on la ox- 
plica ación de las” 0s Mia juradas el día dos de sep 
tiembre de este a de San Miguel el Grande", 
México, Imprenta D. Mariano “Ontiveros, 1822 

   



(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
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García Diego, Francisco, que en la solemnísima 
función que hizo esti Colegio de Ñ.3, de Guadalupe de 
Zacatecas en acción de grecias por la idependeneia iel 
Imperio Mexicano! Guadalajarc, Maricno Rodríguez, 1821. 

  

Sartorio, José llamuel,. "Gozo del Mexicano a erio por su 
Independencia". México, Mariano Ontiveros, 2. 

García de Torres, José, "Sermón de acción de gracias a 
María Santísima de Guadolupo por el vonturoso suceso de 
la Independencia, prodicado en el Santuaxo el 12 de o0- 
tubre de 1821! México, Imprenta Imperial, 182%. 

Barreda, José rta, "Sermón en homenaje de la Virgen de 
Guadalupe prod. en el Santuario extramuros de Pusbla", 
Puebla, oficina de Pedro de la Rosa, 1821. 

    

  Blasco y Navarros Fray Tomás, "Sermón Cong: iuletozio pro 
nunciado en la I_lesia Catedral de Cuadalajar: de 
octubre de 18211 Guadalajara, Inpronte de D. Urbano Sam 
romano, 1821, 

  

     
Barroda, José daría, Loc.c1t. 

García de Torros, José, Loc.cit. 

Discurso del Sacristéñ de Zimapan en el solemne juramen- 
to de la Indepondencic, 23 de dic. 1821. 

Blasco y Navarro, Fray Tomás, loc.c1t. 

"La Resurrección Política de América" (alegoría) . México 
(sin pie de Imprenta), 1821. Lafragua 416. 

Un religioso del Convento de San Prancisco, "Sencilla ma- 
nifestación ...", Loc.cit. 

"Octava. Relizión, Unión, Independencia". México, (sin 
pie de Imprenta), 1821. Lafragua 126 

"Alegres días por la Libertad M. 
de Ontiveros, 1821. 

icana", México, Imprenta 

  

Ibídem. 

“Drama poético en honor de Iturbide", Guadalajara, Impron 
te de Mariano Rodríguez, 1821. INAH, Serie Ham111, rollo 2. 

  

"Log", Gu: ajarc, Imprenta de llariano Rodríguez, 1821. 
ad, Sordo Hamill) rollo 2. 

“Sugño Alegórico". En: Diario  Indepondicnte, 27 de sop- 
tiembre de 1821. México venta y Socios, 1821. 

  

Al respecto véanse las citas (10) y (11),  
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(33) "Boleras de la Indepondoncis" (Cantades en el Teatro de 
la Imperzal ciudad la noche del 15 de octubre de 1821,- 
por toda la Compaútfa de la Opera). México, 1821. Colec= 
ción Lafragua, 259 

(34) "Oda pronunciada en el Banquete que la Ciuded de México 
ofreció el Primer Gezo del Ejército Imperial". México,- 
Iupronta Imperial, 1821. 

(35) "Octavas Reales que se colocaron en el frente y costado 
del Tablado de la Universidad de Guadalajara". Guadala- 
Jara, 1821. INAH, Serie Hamill, rollo 

(36) "Papel de gratitud" que escribe una religiosa al Ex$rci 

to Imperial de las Tres Garentías". México, Imprenta In 

perial, 1821. 

(37) Un religioso del Convento de San Franciscco, Loc.Cite 

(38) "Marcha Nacional", léxico, Mariano Ont1veros, 1821. 

(39) "Drame poético en Honor de Iturbide". Loc.cit. 
Poemas sobre la Independoncia cxiston numsrosos en la do 
cumentación; sirvan de ejemplos los documentos 277, 446. 
y 

  

(40) Un relagioso del Convento de San Francisco, Loc. cit.Sobre 
la Religión existen también bastantes poesízs Ss ejem 
plos los encontramos en los documentos 147 y 446. 

   

(41) "Canción Marcial", que se colocó en el tablado de la Uni- 
versidad de Guadalajara. Guadalajara, 1821 Serio Hamill, 
rollo 2.. Véase asimismo el documento 29 

   (42) Guelberdi, María Josefa, "La Mexicana Independiente", ió 
x1c0, Mariano Ontiveros, 1821. Véanse asamismo los docu= 
mentos 295, 297, 298 y 147. 

(43) "La Resurrección política de América", Loc.cit. Sobre Az- 
tequismo vóanse ademés los sigu1ontes documentos: 205, 
447, 366. 

(44) A.C.D. "Oda", 'Iéxico, Imprenta Imperial, 1821. 

(45) "Viva, viva ol Grande Iturbide", Guadalajara, iariano Ro 
dríguez, 1821". Serie Hamill, rollo 2. 

  

(46) "Oda pronunciada en el Banqueto..." Lo 

  

(47) "Drama poético en honor de Iturbide", loc.cit. 

(48) "ALLÁ va eso y tope donde topare". “léxico, ¡lariano Onti- 
veros, 1821, 

 



(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 
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"Testamento de Ispaña", ióxico, Ontiveros, 1821. 

"Salve y Credo", México, lfariano Ontiveros, 1821. 

Un ciudadano católico, apostólico y romano, "Obsequio 
Poético", léxico, Mariano de 2íBiga, 1821. 

"Paradero que ha de tencr el Soñor Generalísimo y Gran 
Almirante don Agustín de Iturbide", léxico, Imprenta - 
Imperial, 1821. 

"La India Independiente en busca de su marido". Impron 
ta de Ontiveros, 1821. Ademíás, "El Indio Independiente", 
México, ll=zr1ano Ontiveros, 1821. 

  

Cf. "Noticioso Genera 
octubre de 182 

Cf. "Gaceta Imperial de léxico", México, Alejandro Val- 
aés, martes 2 de octubre de 1821. Tomo 1, No. 1. des 
eripción de los hechos abarca 8 páginas del periódico + 

  

", No. 448, México, lunes lo. de 

  
   

Cf. "Gaceta Imperial de México", Tomo I, nos, 16 y 174 
  

Cf. "Gaceta Qi Sgicono de Guadalejara", números 28, - 
29, 3 a ray en. Asímismo "La — 
ADeJa Poblána", Vadacros 44, 45, 46, 47, 48 y 49; "EL = 
Diario Indepondionto" del 27 42 septiombre de 1b21; "a 
Farol" (de Puebla), mímeros 1, 2, y 3; "El Amigo del = 
Pueblo (de Puebla), lo, 8 az 2 a ES de 1821; 
"El Diario Político Nilatar Mexicano", Tomo I, No. 32 
del martes 2 de octubre de 1821. 

      

  

  

    Cf», Hptaciso tidodignas esecdos do una corte do léxico, 
fecha 30 de septicubro Hoja volante que ropro 
dujo 12 carta en Puebla a A de octmbro ds 1821 en La Ta 
prenta de Pedro de la Rose 

  

  

  

Of. "Gaceta Imperial de México", No. 1, martes 2 de octu 
bre de 1821. 

Cf. "El Noticioso General", No. 448, lo. de octubre de 1821. 

Cf. J.M.E. y S. "Pombiñ el que pregunta yerra". éxico Im 
prenta A 2 

  

  

of. Tomo 1, No. 11. 

Cf. Tomo I, No. 17. 

of. Imporzsl de siéxaco", Tomo 1, No. Y. 

  

"Carte de O NN NN Ayuntamiento de Gen Luis 20t0- 
sia Tturbi a Taperizl", No,     

 



(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

(70) 

(1) 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 

(78) 
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enzo gonvida al pueblo humilde "Aviso. Un europso am 
lo soptacmbre de 1821 de México". ¡éxico, 2 

  

Cf. El Pensador Mexicano, "Al Exmo. Soñor General del 
Ejército Imperial americano Di Agustín de Iturbide". 
Esta hoja volante eparceió en México el 29 de septiem 
bre de 1821. Compíreso el pensamiento del Pensador en 
el monento del triunfo, con ol pesimismo de sus escri 
tos dos meses después de la entrada triunfal. 

Cf. C.A.G. "Voto de la Gratitud Americana ácia el pri 
mor Geje del Ejército Imperial". léxico, J.M.Bonaven= 
te, 1821. Asimismo los documentos 367, 356, 76, 60. 

¿.P. "Cortos elogz1os de la Amoricana Imperial a los Li 
tadores de su Patriz. Ofrécolos a los impulsos de 

un corazón vordadoramonte patriótico". «ióxico, Imprenta 
Americana, 1821. 

  

"El Pensador a las velzon: Z ¡Evigionel s de los Señores 
Bustamante y Quintanar", Imprenta Imperial, 1821. 
Vésnse esimismo los O Ros» 202 y 300. 

  

"La Malinche noticiosa que vino con el Ejército Trigaran 
te. Diálogo entre una Sofiora y una India", México, Impren 
ta Imperial, 1821. 

"Un Americano", "A los ciudadenos militares que componen 
la división de l sr. D. Vicente Guerrero". Imprenta J. 

Sonavente, 1óxico, 28 de soptiomuro AS 1821% 

IGnosta Imperial de léxico", Tomo TI, No. Véanse ade- 
4s los documentos Nos. 209, 567, 461 167, 148 y 194. 

“Centinola alerta o Argos Americano en favor de su pa- 
trio suelo". México, José María Betancourt, 1821. Vón_ 
se adomás de li.X. "El emor que se debe a 12 Patria", 
Imprenta Americana, 1821. 

  

Manuel de la Barrera, "Grito de la Libertad", México, 
Mariano Ont1veros, sopticmbre 27 de 1821. Véanse asinis 
mo los documentos nos. 367 y 129. 

  

Q.H. En el Templo de la Fama. "Santas Religión, depen, 
dencia y Unión, hermanas vírgenes y Mártires. "zl 
Diario Indopendacnter dul jueves 2y de septiembre de 1821. 

J.1.G. de R. "idvertencia sobre el juramento de la Inde- 
pondencia"!. México, Imprenta de Betancourt, 1821. Véase 
también como ejemplo el documento 499, 

Y "El ciudadano en Caupeña". México, Mariano Ontive 
1821. - 

  

 



(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

(85) 

-52- 

"Alcance a la Gaceta del Gobierno Nos. 1%: Viva la Into- 
pendencia"!. Guadalajara, Imprenta 3v ¡lariano Rodríguoz 
1821. Véase asimismo el documento No. 734 

  

Prospecto". En: "El Farol", periódico semanario de la 
Pue e los Angeles, Imprenta Moreno, 1821. (4 de oc 
tubre de 1821). 

  

  

José María Beltrán, "Oración que ante la Junte Suproma 
pronunció el Contador liayor". México, Imprenta Imperial 
1821. Véase asimismo como ejemplo el documento No.448. 

  

Anfriso, "El Patriotismo en la Jura del Imperzo Mexica 
no". Méxicoy Mariano Ontiveros, 1821, 

Véanse como ejonplos los sigulentes documentos corr3s- 
pondientes a cada uno de los temas: 275, 454, 179, 456, 

  

494 y 305 

J.iM.R. "Lo que interosa a la Patria. Por el Artesano y 
su amigo". México, Imprenta Americana 1821. 

      Mora de Taranguera, Nicolás, "Credo", en: "Quiere Dios 
que pare en b1on estz nueva imposición". México, Impren 
ta Americana, 1321. 
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LA    II. LAS REACCIONES ROVIMCGTIAS Y ARZAS INDIGENAS.   

1. Un panorama general. 

La noticia del establecimiento del mevo gc 

bierno y la difusión del Decreto VI de la Junta Provisional Gu 

bernativa que ordenó la rcslización de festejos parz celebrar 

la Jura de Independencia, se conoció en la mayor parto del Im 

perio Mexicano. ( 1) 

Tsta afirmación presenta sin embargo grandes 

  

contrastes en un páís entonces carente de integración na 
   

Un medio ambiente en el cual la realided física exhibía falta — 

de unidad por la diversidad de paisajes, por las enormes distan 

cias y por la incomunicación de la meyor parto de sus regiones» 

A oste diversidsd física se agrogaba la fel- 

te de unidad racial y cultural. Una Nación en donde cocxistían 

diferentes sociedades en distintas etapas de cultura: tribus in= 

dígenas sin contacto sún con la civilización e ignoran 

  

por - 

consiguiente de los 1contocimientos que ocurrían en la cap1tol 

del Imperio mexicano. Masas do indígenas y mestizos ooulture= 

dos en las cuales las creencias y costumbres manifostaban la  - 

amalgama de vigencias europcas y aborígones. Y por Último una 

socicdad culta do españoles y criollos, cuyos integrantes hacían 

parte de la burocracia, Alto Clero, Ejército, grendes prop1cta= 

rios, comerciantes e intelcetueles, conscientes del momento his- 

  

tórico que vívía léxico al iniciar su nueva vida nacional. Su 

  cultura tradicional rofinzds, engastada en los patrones de la 

civilización occidontal, ppescati; cl enorme contraste con la 118 
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trada de las clases bajas, anogadas on el más aborranto anal- 

fabetismo. 

La actitud política de los diferentes soc 

tores de la Nación tiene por consiguionte grandes diferencias 

que no nos perazten habler de una unidad en el entusiasmo ge- 

neral del país. Las provincias que tenían núcleos urbanos y 

rureles integrados plenemente a la organización colonial, ma- 

nifiestan un alto sentido de politización, que les llevó a te 

ner una actitud dofinida ante el acontecimiento, por lo menos 

en forma momentínez. Esto no ocurro en las masas indígenas 

no integradas al conjunto necional y en aquellos grupos acul- 

turados que a pesar del contacto con la civilización siempre 

han manifestado indiforoncia ante los acontecimientos políti- 

cos. 

Al analizar las actitudes de las gentes de 

la provincia y de las áreas indígonas nos encontramos con la 

necesidad de aprehender les ideas en forma distinta para cada 

uno de los sectores. Porque si el Clero fija en los Sermones 

su pensamiento sobre la independencia; los escritores on sus 

erónicas, folletos y hojas volantes; los postas en sus versos 

de alabanza y los Ayuntamientos y otras instituciones a tra-- 

véa de cartas de feliciteción e informes, la reacción de la - 

masa popular se fija en otras formas de expresión. 

¿Qué idens tenían sobre Iturbide, las Tres 

Garantías y los acontocimiontos de 1821 los indios y mestizos 

verduleros, legumbreros y fruteros que se concentraban en los 

tianguis y demás lugares de los mercados del naciente Imperio? 
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Esta misma pregunta nos la podomos hacer con las ideas qua al 

respecto tenían los labradores y mineros, los pulqueros, teje 

dores, sastres, comerciantes e industrizles, burócratas de in 

ferior categoría, maestros de escucla, sacristanes y demás - 

  

. En algunos casos ostos grupos se 

  

gentes de la masa populs 

reunen por la uuriosidad de mirar la pomposidad de las ceremo 

nias o para expresar con convicción su admiración por el h$ - 

roe o la esperenza por el futuro de la Nación ante la mueva - 

situación. Pero en otros casos se muestran indiferentes an- 

te el acontecimionto que se les presenta como de rutina, tan 

interesante o desapercibido como la llegada de un muevo Virrey, 

el establecimiento de una mueva dincstía o la Jura de una Cons 

titución. 

Actitutos positivas, negativas, indcc1sas, 

indiferentes y aún de ignorancia encontramos al analizar las 

  1d 

  

as que sobre la independencia tenían las gentes en las pro 

vincias y en las áreas indígenas. Partimos sobre la base de 

que en el Imperio Mexicano que inició su vida en 1821 coexis- 

tían varias socicdados en diforente grado de cultura; algunes 

de ellas independientes del Gobizrno central, si no jurídica 

  mente, por lo menos verdadorzuente en la realidad. (2)   
2. La independencia en las Provincias:     

La consumación de la independencia impuso 

en los represententes de las Instituciones políticas, rel1z10- 

sas, económicas, militaros, cte., una actitud política defin1- 

da hacia el establecimiento del muovo Estido. Esta defini - 

ción se manifiesta en diversos tonos, de los cueles el más ge- 
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neral es el de aceptación y respaldo irrestricto a los postu- 

lados del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdova. Ello 

lo atestigua esa avalancha de discursos, sermones, poesía, pro 

sa, arenges de los ayuntamientos, informes, cartas de folicita- 

ción, etc. 

Sin embargo, no todo fue aceptación, porque 

también encontramos actitudes indecisas y en contra de la inde 

pendencia, por parte de aquollos sectores simpatizantes del £Q 

bierno español y conservadores del orden y la tradición colo-- 

nial. (3) 

La noticia so difundió con gran Ímpotu por - 

las poblaciones, aldeas y presidios (núcleos de colonos en la 

frontera con los indios del Norto) del Imperio Mexicano, imprz 

  

miendo esa disposición de euforia y optimismo en cl "DIA" en — 

  

que para cada uno de ellos con el ¿juramento nació verdaderamen 

te el Estado nacional. Al reelizarso con solemnidad las coro- 

monias de la Jura, en el estado de ánimo de los dirigentes de 

los pueblos y gentes conscientes de la mueva situzción so 1ncul 

có el "DIA" de pensar y plancar sobre el futuro del país. 

Los jurementos se hicieron en los pueblos -— 

desde el mes de junio de 1821. La mayor intensidad se mani-- 

fiesta en el mes de septiombre, coincidiendo con la entrada de 

Iturbide y el Ejército Irigarante a la Capital mexicana. — In 

clusive la noticia de la independencia y la necesidad del jura 

mento 

  

jolemne llega tarde a algunos pueblos que por la lejanía 

o dificultad de los caminos solo pudieron colebrarla on los me 

ses de enero y “bril de 1822. De todos modos el estado de éni- 

mo o "DIA de la consumación de la independencia, sea en junio 
  

 



e 

  o en abril de 1822 imprimió una cerzetorfstigs de libertad del 

compromiso que l1g6 a los pueblos con la monarquía 'española y 

una adhesión al nuevo Gobierno independiente que inauguró ofi- 

cialmente su vida el 27 de septiembre de 1821. (4) 

Los infoxmos sobre la realización del juree 

mento son enviados a la Regencia en algunos casos por los ayuy 

tamientos, en otros por los comandantes militares y aún por los 

alcaldes o empleados municipales. Desde Mérida el Ayuntanion= 

to manifiesta que respalda la nueva situación bajo el supussto 

cia no está en contradicción - 

  

de que el "sistema de indepen: 

con la libertad civil ..." y afirma que "la independencia polí 

tica la reclama la justicia, la requiere la necesidad y la ebo 

" (5) Asimismo el Ayun-= 

tamiento de Ayapango manifiesta que mún cuando no ha llegado a 

ña el desco de todos sus habitantes .   

sus manos como en los demás pueblos la circular dc la Soberana 

Junte Provisional, "en prueba de su adhesión a la justa inde — 

pendencia, ha colebrado en unión con los demás pueblos el so — 

lemne acto." (6) 

En las Actas de Independencia los Ayuntamioy 

tos incluyen una relación minuciosa de las ceremonias y festejos 

realizados en los pusblos con tal motivo. La de Real de Ziaepan 

incluye desde el arroglo del tablado, lectura dol Plan de Igua- 

la y Tratado de Córdoba, juramento, paseo, hasta la forma como 

se costearon los cohotes y los toros para el pueblo. Enel Ag 

ta de Santiago de Tamarola se expone cómo el Alcaláe hizo el ju 

ramento en la Iglesia ante los Evangolios y el ostandarte de la 

Virgen de Guadalu, luego en la Casa Consistorizl los miembros 

  

del Ayuntamiento y por últamo desde un tabledo en la plaza lo hi
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zo el pueblo en general, Asimismo se relagionan las cereuonias 

y festejos en las Actas de Tlatixeo, Omotepec, Comitán, Tuxtla,- 

Ciudad Real, Tepic, etc. (7) 

Algunos comandantes militares hicieron una re 

  

lación en conjunto de los pueblos que juraron la independenci 

Desde Chihuahua el Comandente Velasco envió a la Regencia el in- 

forme sobre el juramento en 39 pueblos de las provincias de Nue- 

va Vizcaya, Sonora y Nuevo México que juraron la independencia.- 

Asimismo algunos alcaldes y empleados municipales enviaron infor   
mes confidenciales sobre la forma como fue recibida en los pue-- 

blos la independencia; teles son los casos entre otros de los AL 

caldes de Ayorcingo, Agualegras, Lampazos, etc. (8) 

El juremento de la independencia lo realizan 

tambiáí algunas instituciones particulares y personalidades de - 

gran importancia. Zl Convento de la Purísima Concepción de Ce- 

laya hizo el juramento solemne de la independencia el 27 de octx 

bre con asistencia numerosa de los vecinos al convento,  Asimis 

mo el Obispo de la Diócesis de Guadalajara juró la independencia 

ante un libro de los ivangelios y teniendo al frente la imagen - 

de Muestra Señora de Zapopan "patrona y generala de las amas de 

Nueva Galicia". (9) 

La actitud de los representantes de las Insti 

tuciones provinciales y estamentos superiores tiene un marco de 

  

referencia: el consenso general de los pueblos para seguir los - 

postulados del Plan de Iguala y los Tratados de Córdova que daban 

satisfacción a los diforontes sectores de la opinión. Al Cloro, 

por la protección a la Religión; n los Criollos y clases inferio 
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  res, por la independencia; y 2 los españoles por la Unión y la 

seguridad de la protección. La plaus1blo noticia se fue tras 

mitiendo de pueblo en pucblo y por consenso fue alincando las 

actitudes pos1tivas de los Ayuntamientos hacia ol muevo Gobiex 

no que se afianzó con la llegada del Sr. O'Donojú que como di- 

ce el Apuntador "fue el coco del Señor Novella y como cl Angel 

Tutolar de México" (10).  O'Donojú y los Tratados de Córdova 

confirmaron el triunfo de Iturbide y aseguraron en definitiva 

el surgimiento del muevo Estado. 

Las eutoridades provincisles se iban comuni 

cando entre sí las actitudes que tomaban ante el hech>, ayuden 

do ésto a cohesionar a la provincia con el muevo Gobierno.  -= 

El Ayuntemiento de llórida hizo el ¿juramento después de que ro- 

c1bió el informe de que la Jura también se había hecho en Tal 

  

co y en Campeche. Gabino Gaínza informa en su manificsto que 

Guatemala proclama su independencia después de que tuvo conoci- 

miento del movimiento en Oasxacz y Chispas. El Presidente del 

Ayuntamiento de Ciudad Real informa cómo el Juramento efectuado 

en Coaitán influyó poderosamente en toda la región de Chiapas. (11) 

Zl entusiasmo se convirtió también en la no- 

ta característica de la expresión de los Ayuntamientos y domés 

autoridades. Zl Ayuntamiento de Querétaro al alabar a Iturbi- 

de y al Ejército Trigarante expresa en una arenga que su nombro 

se pronunciarí de gensración en gencración, "y después de mucnos 

siglos aún existirá la memoria de V.E. que ha sabido vencer en- 

tes los corazones con la oliva, que llenar de sangro nuestra Pa 

tria" ... (12). Asimismo el Ayuntamiento de San luis Potosí - 

considera la felicidad de ¡éxico porque Iturbide reintegró los 

" e 
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más preciosos derechos, "convirtiénimnos de pobres en ricos, de 

os en srberanos" (13). 

  

abatidos en respetados y de súbai 

El Ayuntamiento do Ciudzd Real después de in 

formar sobre la indopendencis y el júbilo por ol muevo Gobierno, 

felicita a Iturbide y lo alaba con ol dulce nombre de ruestro - 

  "Tito de las Américas", Inclusive los políticos de profesión,- 

aprovechan la coyuntura para exponer sus proclemas y hacerse - 

sentir ante los electores. En Durango el Diputado de la Pro - 

vincia Dr. Mariano Herrera en su "Proclama a los lurangueños" — 

anuncia que "las Huestes dol Imporzo tremolron en rx >= bro sue= 

  lo sus banderas triunfantes, y ol Aguila do Anáhuac (ore ya - 

con alas victoriosas tode la extensión de estas provincias, de- 

jéndolas purificades de los esclavos insolentes quo las tirani- 

zaban ...'"; invitx a los durrnguoños para que en "el país do la 

Libertad" so estimulo l2 unión y benevolencia de todos los ciu- 

dadanos. (14) 

Ante la fuerza política que present= México 

a la faz dol mundo algunas provincias centroamericanes se adhi- 

rieron al Imperio. La provincia de Chiapas, cuya inteponlon-- 

cis inició Comitán, seguida posteriormente por Ciudsd Real y de 

más pueblos de la provincia, se ancxó al Estado Mexicano, sepa 

rándose de Guatemala porque ésta "jamás ha proporcienado a la 

provincia ni ciencias, ni andustriss, ni ninguna utilidad y sÍ 

la ha mirado con mueha indiferencia! México le brinda proteg 

  

ción, porvenir y la solución a todos sus problemas. La inde- 

pendencia mexicana se presenta como panaces para romod: 

  

ar todos 

los problemas de las ¿rovincias ás olvidides do las divisiones 

administrativas colindantes. (15)
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Hasta la poesía segin-vimos en uno de los 

capítulos anteriores expresa la actitud positiva y entusias- 

ta de la provincia hacia la independencia, Desde Puebla el 

poeta envía su "trovo" como felicitación a Iturbide; 

"Viva el Grende Iturbide en muestra esfera 
su bondad y valor la fama explique, 
y rompiendo la América su dique 
le tribute su amor con viva hoguera. 

Poblanos, a rendirle el corazón 
a un Padre, cuyo amor sale de digue; 
a un Gefo que numera en la ocasión 
Años floridos que a virtud aplique, 
por su talento, constancia y perfección 
su bonded y valor la fama explique. 

¡Ah Padro! ¡Ah vencedor Americano! 
en mi metro explicarte bien quisiera 
que sois protector del mundo Indiano, 
Mi amor, mi voluntad fina y sincera, 
juntos con el afecto del Poblano 
le tribute su amor con viva hoguera". (16) 

  

3. La actitud negativa y los problemes en el Juramento. 

ese entu 

rico no 

dos los 

presenci, 

llos o 1 

adictas 

nial os 

dencia, 

presenta 

No todos los pueblos uexicanos manifiestan 

siaguo y euforia ante ol triunfo: El momento higtó- 

presenta las bases para úna dofinigión intégral de to 

pusblos mexicanos. relativa'a la indopendencia,. La -= 

a de éspañoles peninsulares, de algunos grupos prig - 

nclugivo de ciortos sectores de las clases populares. 

al monarca español y a la conservación del orden colo 

ineludible. El día de la consumación de la Indepen= 

entendiendo por ésto el estado de ánimo de las gentes, 

una doble pertonencia que lleva a la indecisión y al 

ataque a la nueva situación por parte de los sectores descon= 

tentos. 

chos cas: 

Las presiones a la actitud se oruzan en mu 

08. Por un lado se presenta el respeto y fidelidad 
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al Monarca y el sistema zdministrotivo colonial, considerado 

como legal; pero por otro lado se presenta un muevo Estado - 

organizado sobre las bases de un "Plan ideal", con la bande- 

ra de la Religión, la Independencia y la Unión, panacea para 

todos los sectores conformes con la mueva situación. 

Varios pueblos hicieron resistenci- hasta 

el momento de la Jura de ln Independencia. En Caderoyta - 

(Nuevo Lo6n) la comandancia exigió el 29 de noviembre de  - 

1821 la jura de la Independencia al Ayuntamiento, por haber 

manifestado poco aprecio pare hacerla. Asimismo oc “ció en 

San Pedro de Boca de Leones en ol norte, cuyo Ayuntemiento,- 

adicto al gobierno español, fue obligado a jurar la indepon- 

dencia 21 10 do enero de 1822. 

Los dos puertos principales en el Golfo = 

do México y en ol Pacífico presentaron rosistencia hasta el 

último momento al Gobierno independiente. En Veracxuz y Pe 

rote se concentró el núcleo principal de la resistencia rea- 

lista en la zona del Golfo y el reducto más importante de los 

españoles en México, A raíz de los tratados de Córd>va mu- 

chas familias españolas salieron hacia el exterior del país 

y otras so localizaron en puntos dispersos de la Costa.  £l 

vecindario que quedó hizo una representación al Ayuntamiento 

el 6 de octubro en favor de la indopondencia; ol 25 del mismo 

mes entró Santa Anna a Veracruz, quedando reáucidos los rea- 

listas al Fuerte de San Juan de Ulla. 

Ometopec se distinguió también por su re- 

sistencia a la indoponder 

  

2, hasta que la juró el 10 de no- 

viembre de 1821. En la Costa del Pacífico, la ciudad de Aca 

 



-63- 

pulco se convirtió en el fuerte español de Occidente, capitu- 

lando el 15 de octubre de 1821 y jurando su independencia seis 

días después. La resistencia también se presentó en San Blas, 

en donde se encontraba un grupo mumeroso de españoles. (17) 

Algunos pueblos tuvieron problemas al jurar 

la independencia, principalmente por las divisiones partidos 

que se presentaron. En Chínipas el Ayuntamiento trorezó con 

2 oposición de tres ospañoles quienes asociados con el Subdg 

legado se rosisticron escandelosanente al juramento, lanzando 

expresiones subversivas en contra del Gobierno indep” liente. 

Se les formó causa de rebeldía, pero se fu on, lo c:11 fue 

  

aprovechado para regresar el poco tiempo con 10 hombres arma 

dos, quienes depusieron el ayuntamiento e integraron otro a - 

su gusto. Sacaron un desfile público gritando: "Viva la in= 

dependencia, mientras las Cortos de España lo determinen". - 

Oroganizóse en el pueblo un grupo de gentes partidarias de la 

independencia, obligando a los españoles a rendirso, pero 68s- 

  

tos encontraron la ayude en cl pueblo de Alamos, adicto tam= 

bién al Monarca español, que desde entonces se convirtió en 

ciudad rival de Chínipas, ocasionando frecuentes problemas .. 

En Hidalgo del Parral la celebración del - 

juramento tuvo problemas por los ataques de los indios apa - 

ches y comanchos que mantenían la región en constante pie do 

gUSrra. En Arispe el Jefe político se negó a hacer el jura= 

mento. En Sombrerste estelló un motín contra los españoles 

allí residentes, intentando saquear varizs casas durante dos 
   

días consecutivos; este motín fue apaciguedo por el voecinda-- 

  

rio pacífico que tomó les sim: 
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Los problomas se presentaron en gran parte 

de los casos por el surgimiento inmediato de partidos, simpa- 

tizantos unos del orden colonial español y otros del gobierno 

independiento. Durango tuvo estos problemas, que la llevaron 

a una anarquía de grandes proporciones, durante un - 3 conse= 

cutivo; todas las gentes eran sospechosas y se les afiliaba a 

los diferentes partidos que surgieron, unos partidarios de la 

independencia, y otros partidarios del gobierno español,  - 

Después de los graves problemas en los cuales hasta P:c com = 

plicado el Señor Obispo, se apaciguó y juró la indep-». encia 

el 9 de septiembre de 1821. Estos mismos problemas de divi- 

sión de partidos los encont: 

  

amos en Tabasco y en San Im1s Po= 

tosí. 

En otros casos los problemas se presenta - 

ron por las divergencias contre las mismas autoridades.  En- 

Jalapa so presentaron problemas entre el Ayuntamiento y el Ga 

neral Santa Anna, por la concentración que hizo éste de los - 

poderes civil y militar. El General mandó celebrar las fun- 

ciones públicas el 2 de octubre y el Ayuntamiento el 22 del - 

mismo mes. (18) 

Este actitud negativa de algunos pueblos y 

los problemas que se presentaron en otros nos lleva a la con- 

sideración de que no todo el país presentó la cara de entusias 

mo y alegría por la independencia. El momento histórico que 

se vivía no presentaba la seguridad a todos los pueblos y gen- 

tes en particular par tomar una actitud definida hacia el Go- 
   

bierno independiento. Es difícil desligar on pocos meses una 

sincera convicción en slgunos scctoros de que el orden legal se 

encontraba en España y no en el Gobierno de Iturbide.
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4. La idea de Ind d ia en las masas populares y mí- 

cleos aculturados.   

Algunos escritores del "DIA" de la consuma 

  

ción de la Independencia se preocuparon por interpre as - 

ideas que sobre los hechos políticos de 1821 tenía. nasa po= 

pular mexicana tanto de la provincia, como de la cap"=al.  - 

Aquella multitud anónima que coreó a los Libertadores en eu pa 

seo por el camino de la victoria; que aplaudió, vociferó el - 

egradeciamiento a1 Héroe y comentó con entusiasmo los '.:chos e 

importancia del acontecimiento. Aquella multitud  -rogéínea 

de muchas facetas que se presenta a veces con un ent-¿iasmo - 

abrasador momentáneo y en otros con una indiferencia del dejar 

pasar, con la idea do que lo mismo da para su existir que g0== 

bierne un monarca patornel desde otro continente, o que se es= 

tablezca un Imperio con un Gobierno nativo y administrado por 

los estamentos supcriores de la sociedad. 

Algunos escritores se preocupan por definir 

con precisión la noción de masa popular mexicana. Uno de ellos, 

"El Tribuno de la Plebe" llega a distinguir entre los conceptos 

de pueblo, plebe, vulgo y populacho. En la palabra pueblo =- 

afirma- "están comprendidos todos los individuos de una socie 

dad ses cual fuere su clese. Y por "plebe" entiende aquella 

porción útil de la sociedad que lleva les cargas del Estado y 

que se "compone de los hombres útiles como labradores, artese- 

nos, mineros, arrieros y todos los que trabajan para mantener 

a otros",  Considora quo cel concepto de Plebe es de menos gra 

dusción que el de "Vulgo", poro de más carfoter que el de "popu 

lacho" dominado por "los haragenes, pordioseros, petardistas y 
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gentes sin ofigle ewe vogetan en osos mundos como los zánganos 

de una golmena”. El Tribuno se preocupa por alabar con emo - 

ción le Plebe de Puebla, Querétaro y otras ciudades, que engro 

saron las filas del Ejército Trigarante y facilitaron la entra 

da de los Ejércitos.  Elogia asimismo a "los indio: y ranchoros 

que salían a los caminos militares a ofrecer cuanto tenían para 

la subsistencia de sus libertadores abrazándolos con ternura, 

y presentándolos el alimento con abundancia". (19) 

Le preocupación por interprotar el sentir 

de las gentes sobre la independencia la encontramos :on mucha 

frecuencia en hojas volantes, actas e informes oficiales.  - 

En un papel volante un escritor expone: "Oigo proclamar inde- 

pendencia, independencia. En los cafés, en las tertulias, en 

las calles, en las plazas y en casi todo este ilustre México 

no se oyo otra voz que independencia". (20) Este interés lo 

expresa también la Gaceta cuando informa que "La voz de la in 

dependencia se difundió por todas partes y direcciones, siendo 

el grito de las provincias y pueblos como el oco de ella que 

resonó aíí por los ángulos más partados". (21) La crónica - 

periodística, los discursos, sermones y otros escritos, como 

pudimos enelizar en casítulos anteriores, nos informan del em 

tusiasmo con que las gentos splaudieron a los libertadores con 

el más espontáneo delirio. 

En los informes recibidos de las Provincias 

se plasma también el ¿júbilo de las gentes y su participación - 

  en los festojos populares que se organizaron para celebrar la 

  

Independencia. El informe de Tonic dice que el entusiasmo de 

las gentes fue desbordante cuando desde el obelisco que se hi- 
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zo en la plasma, un infantito que representaba el Genio de la 

Libertad hizo una apoteosis de Iturbide y la independencia y 

arrojó con prodigalidad monedas al pueblo. (22) Fa ol Aq- 

ta de Durango se informa cómo después del juramento, "las -- 

gentes prorrumpieron en continues vivas y aplausos, -anifes- 

tando el mayor entusiasmo y regocijo". Y enla m :a foma 

que en Tepic y en la mayoría de los pueblos, se arrc/aron tos 

nedas al público para avivar más el entusiasmo de las masas 

durangueñas, al estilo de las ceremonias virreinales en que - 

para contento del pueblo ellas se tiraban con prof»".ón. (23) 

  

El Ayuntemiento de Ayapango in: 15 a Ituz 

bide que en ese vecindario "compuesto casi todo ól 6: Indios" 

al hacer el juramento se "vió un nímero muy considerable de - 

habitantes de este pusblo y de otros comarcanos; todos los cua 

les prestaron asimismo su juramento ... profiriendo innumera- 

bles vivas on prueba del regocijo que generalmente demostráron 

con mucho aplauso, echándose una descarga al momento". En 

unos pueblos como en Zin 

  

apan las gentes humildes obseguiaron = 

los cohotes; en otros intervinieron en los paseos, vestidos == 

con trajes de indios, de españoles o de moros; en otros organi 

zaron las carrozas, alegorías, tablados, corridas de toros, etcs* 

En un pueblo encontramos el caso de un Sacristán que explica en 

el atrio el significado de la independencia a los indios; en = 

otro encontremos a un Maestro de escuela primaria proponiendo = 

en un discurso "la educación pública como la única base en que 

debe descansar la grandiosa obra de la Independencia mexicana - 

como único medio de la prosperidad Imperial". Inclusive ancon 

tramos a un alumno de una escuels primaria promunciando en re =
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presentcción de un grupo de niños un discurso a Iturbide; fue 

el niño Manuel: bio quien pidió protección "en favor del pri 

nor doserrollo Ae imestras- lnoes como Único cimisáto de la so 

cicdad religiosa, moral y, goltrig .," (24) - 2 

Estas slesE descripciones nos hacen pensar     
a primers viste sobre lo hondo que llegó la inacpendeñcia al 

alma popular, a pesar de que.la payor parte de los histdrisdo . 

ros Áfirmoquo la independencia en su segunda ctapa np fue po 

pular/ Hay qué téner en cuenta sin embargo que la actua * _ 

en lag gentes se puede «presentar sin que Estas tengan und “opi 

nióh clara sobre el sentido del hecho que aclaman y expresan 

con frenesí. Con frecuencia se presentan actitudes que paro 

  

cen definidas;""aun cuando en el fondo se ignore su significa 
    

do: Ids oscritores también tratan de osptar osto 1ejamion= 
SOszen to entré"actitua hacia. la independencia y opiniós, iS   e 

el signifidado'de la:.independencia. Un oscritor al i¡Etotire 

  

tar lo que pensaban los mexicanos sobre la independencia cuan: 

do ella s5e' consumó, dico que "unos la siguen porque la Compren 

den con sus vastos conocimientos y otros porque la oyen dedir 

sin saber lo que dicen". (25) 
    - Pr re, - 

En un anónimo que apareció on Guadalajara, 

  

"Tertulia de la Aldea", dialogan el Cura, et dlcaldó Yun ven 

cino.. EL cuna les explico el significado de la Indepándonoia 

basado en los argumentos de Pradt. El vecino manifiesta que 

es independiente porque "eso 'es "lo que ahora rifaj paro ni ecg 

el Cura 

  

bo de saber si esto es bueno $ es malo", Expone ent, 

  

  

y el Alcalde, su miedo por los resultados; Miedo. por una posi 

ble anarquía, o porque se coronée algún tirano qup llene de con 
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tribuciones al pueblo". (26) 

Para enclizer la actitud entusiasta de las 

masas populares de México al terminar la independencia es in 

dispensable considerar ol marco de referencia o sean las per 

sonas o grupos de presión que influyeron para acrecentarla.- 

La figura del Héroc Iturbide, protector de la Religión, de la 

Independencia y de la Unión ya penetrando en el alma popular. 

Después. de los triunfos y cuando los tratados de Córdova die 

ron las bases seguras para renlizar la independencia sin de- 

rramamiento de sangre, las Tres Garantías se convirtieron en 

el símbolo de la mueva trensfomación. La idea tiene rasgos 

maravillosos, pues se presenta como panscea para todos los 

sectores de la opinión, en donde "no habrán vencedores ni ven- 

     cidos"; en donde el Imperio se fortalecerá con la venida de un 

Monarca, sea español o en Último caso americano, a gobernar en 

tierras mexicanas; en donde se va a fortalecer el Imperio más 

grande de América, con un futuro que se augura con grandes pro 

yecciones. 

Pero hay algo més que influyó notablemente 

en la actitud de las masas populares; el respaldo incondicio- 

nal de la Iglesia a la Independencia. 

mente católico, la influencia del Clero, tanto en los sermones, 

  

En un país tan eminente 

como personal directamente en las gentes, es casi absoluta pare 

former la actitud. Recordemos que en los Sermones de la Inde- 

pendencia la tendencia general es la de incitar el horror hacia 

el gobierno de la impía España y presentar con toda la magnifi- 

cencia al "Enviado de Dios", al muevo Moisés defensor de la Re- 

  

ligión, la Independencia y la Unión; 

  

Grande Iturbide, colunm-
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na de la Iglesia y Héroe de la Fe católica. 

En un escrito del "Sastre Viejo" (seud.) se 

  

explica la participación del pueblo en la independencia porque 

"este pueblo es imposible que deje de ser católico, apostólico, 

romano y que está muy distante muestro respetable clero de ser 

insultado ni atropellado ..." (27) El "Catecismo de la Inde- 

pendencia" de Ludovico Lato Monte refleja la importancia del 

Clero para determinar la actitud de la masa popular y asimismo 

su espacidad para dominarle. Al interpretar las aspiraciones 

  de 

  

2 masa popular de llegar a adquirir un buen gobierno, mani 

fiosta que estas "castas poseen un enorme resorte para su con= 

tención: "su genio dulce y pacífico, su respeto a la Religión, 

los ejemplos y exhortaciones del Clero, a quien tanto veng - 

ran". (28) 

Algunos elementos de las clases inferiores 

al finelizar la independencia presentan proyectos de reforma — 

para su propio beneficio, con la esperanza de una pronta solu- 

ción. Es así como los vendedores de la Plaza de mercado pre- 

sentaron en México una petición para eliminar la influencia de 

los monopolistas de víveres; disminuir los impuestos y obtener 

la oportunidad de presonter los cargos de administradores, co- 

bradores y otros empleos de la plaza, "y si no tienen inconve- 

niente que los muevos empleados sean por nosotros - 

mismos". (29) 

Es interesante registrar cómo algunos escri- 

tores capten en el "DIA" de la consumación de la independencia 

otro aspecto en la actitud de las masas. Uno de ellos es Mo- 

desto de la Torre, oficial español quien acompañó a don Juan - 
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O'Donojú y que en sus "Apuntaciones" hizo una descripción del 

ambiente que vivió Móxico al finalizar la independencia. AL 

describir uns función en el Teatro, a la cual asistió el Gene 

relísimo Iturbide, destaca las aclamaciones de las gentes en 

los intermedios y la presencia de la famosa iera Rodríguez, 

"mujer de historia y de travesuras", a quien consideraban al- 

gunos como "la reguladora de la conducta de Iturbide y la mano 

suave que pulsa y mueve las teclas que suenan de cuando en - 

cuando en esta estrepitosa orquesta". Al describir la acti- 

tua de la a papular, dice que "Los zaragates o léperos  - 

  

(que de los dos modos llamen aquí a la pillería) gritaron du- 

rante los intermedios de le representación, y a veces en ella 

e Iturbide y proclamando a Agustín    misma, pidiendo se coro: 

primero. La Huera parecía en sus ademanes no sorprenderle — 

esta novedad; al contrario, redoblar su entusiasmo de los bu 

llanguistas y prodigar sonrisas de aprovación (sic), hera su 

contento interrumpido solo por las expresivas miradas con que 

se correspondían ella e Iturbide. — Este, sin volver la cabeza 

hacia sus proclamadores, les reprobaba con la mano la afección 

que en aquel acto le manifestaban, pero como sabían que lo de 

cía do burlotas, no le hacían el menor caso. Por fin cuando 

les parecía callaban, y nos. de 

  

on divertir a los que había- 

mos ido el teatro, no a tratar de la elección de Emperador me 

xicano, sino a ver como se las havía Felipe el Hermoso, Rey de 

Francia con los Templarios". (30) 

Zeta iden espontánea de proclamar a Iturbi- 

  

or de 

  

de como Emper: co y que anslizaremos en ur capítulo 

posterior también la encontramos en Pusbla y en algusc- pueblos 
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del Sur. (31) 

El autor de "Tumulto de tumbaburros contra 

esto ya lo sabemos" comenta la bulla que hroían unos libado - 

res del buen pulque al criticar el Plan de Iguala en una pul- 

quería. Uno de ellos se levanta y dico, "todos los de chi - 

che pelada somos de cara prieta, y que (según dicen) como po= 

bres, no tenémos dos dedos de frente, hasta que seamos de fra 

que (como si el hábito hiciere al Monge)". Pero con toda se 

riecdad interpreta la independencia, diciendo que ésta tiene - 

"nacimiento de los que mandeban) y de ellos es el Rey quien - 

los representa, por lo cual es del Rey de donde ventan las in 

jurias parz los americanos, por lo cual "el Rey no debe venir 

a mandar equí: lo que es contra el Plan de Iguala Bien, 

  

bien, gritaron todos y empezaron a palmotear y romper cajetes".(32) 

5. Las Actitudes de los Indígenes ente la 1 

  

En las árcas indígenas de México la idea 

de independencia presenta diversas modalidades que se rofla- 

jan en las actitudes de los indios ante este importante hecho. 

Encontramos en ellos desde una actitud positiva, con la acop 

tación integral de la independencia, hasta actitudes indiferen 

tes y negetivas y en la mayor parte de ignorancia ante los - 

  

acontecimientos que ocurrían en las áreas c1vilizadas. (33) 

En un país incomunicado en su meyor parte, 

con numerosas tribus indígenas que no tenían contecio con los 

núcleos civilizados, no se puede pensar en una difusión total 

de la ice: de independencia y de los triunfos de Iturhide y el 

Ejército Trigarante.
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Qué podrían imaginar los indios Chontales 

de Tabasco sobre el surgimiento de un muevo Estado, cuando — 

la lejanía do la región y la incomunicación con el resto del 

país aún se prolonga haste las primeras décadas del siglo XX? 

Y los indios Mixtecas de Costa Chica que permanecieron en lu- 

gares suuamento intrincados y alejados, sin recibir ninguna 

influencia española? 0 los Ámuzgos de la misma región que - 

siempre se han negado a tener relaciones con todo aquel que 

no sea de su tribu? Asimismo los Cochines, Guaicuras y Pe- 

ricúes de Baja California; los Pépsgoside Sonora que siempre 

permanecieron aislados; los Seris, Pimas, Yaquis, Mayos, Apa 

ches, Tarahumaras que siempre se presentaron hostiles a la 

penetración de la influencia blanca y así otras tribus de las 

zones montañosas, selváticas y desérticas del grande Imperio. 

Sin embargo, algunas tribus del Sur mani- 

fiestan una actitud positiva en favor de la independencia. = 

En Chiapas los indios Totiques y Tojolabales se organizaron - 

en grupos para ayudar a Comitán a la independencia en agosto 

de 1821 e incorporarse con la provincia de Chiapas, al Imperio 

Mexicano. Ya antes en la primera etapa de la insurgencia, los 

patriotas rocibieron ayuda de los indios Mazatecas y Zoques de 

Oaxaca; los primeros se incorporaron al insurgente Mier y Terán 

y los segundos actuaron en favor del insurgente Joaquín Miguel 

Gutiérrez (34). En esa misma etapa los Tepehuanes de Nayarit 

intervinieron en favor de los insurgentes, exterminando 300 rea 

  oneta 

  

ia Durango, aprovechando 

  

listas que so dirigían de Ae: 

  

una emboscada de, la cual tiraron enormes piedras 31 grupo - 

  

reelista. Es tres tribus indígenas y otras que "”:laron a
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los primeros insurgentes, no intervinieron en los aconteci- 

mientos de 1821 (35). 

Una actitud negativa a los independientes, 

pero en favor do los españoles la presentan los chinanteoas - 

en el Norte de Oaxaca y los Opatas en Sonora que siempre han 

estado de parte de lo que ellos consideran la legalidad (36). 

Inclusive encontramos una actitud indiferente como el caso de 

los indios Tzeltales de Chispas pare quienes la libertad de 

este región y su incorporación a México, a pesar de encontrar 

se en zona de contacto,les fue indiferente (37). 

En la actitud de los indígenas es intere-- 

sante eprcciar la fidolided de algunas tribus al Rey de Espa- 

fía y la creencia que tenfan de que era la figura protectora y 

paternal, pues los males no venían de esta persona venerada, 

sino de sus representantes les autoridades coloniales en Méxi 

CO. Casos típicos nos los presentan algunas tribus de Oaxa- 

ca y Chiapas que en sus contactos con las autoridades coloni 

  

les siempre alegaron su fidelidad al Rey y su repudio a las im 

posiciones locales. Un caso nos lo presentan algunas tribus 

comprendidas desde Comitán (Chiapas) al partido de Totonicapán 

(Norte de Guatemala) en donde los indios se mostraron decididos 

a defender sus intereses en contra de las autoridades colonia= 

les. Esta región presentaba una conmoción en 1821, por la su- 

blevación que desde finales de 1820 habían hecho los indígenas 

de San Francisco el Alto, Momostenango, San Andrés Xecul y San 

Cristóbal con influencia en el estedo de ánimo de otras tribus 

del sur de Chispas. 3l problema se presentó debido a que con el 

regreso de Fernando VII el trono, fueron reiniciadí .5s tribu=
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tos, suprinidos por las Cortes. Los indios, que siempre se- 

mostraron decididos a defender sus intereses, consideraron en 

tonces la vuelta al sistema de tributos como disposición arbi 

.yores y Justicias para robarlos impu 

  

traria de sus Mcaldes 

nemente. Ello dió lugar « firmes alegatos. Los indios se- 

rebelaron abiertamente el no obtener de parte de las autorida 

des centrales la orden solicitada para que sus justicias no 2 

siguieran exigiéndoles el pago de sus tributos.  Desconoc1e- 

ron a las autoridades coloniales, hicieron huír al Alcalde Ma 

yor de Totonicapén, enczrceleron a sus ¿lcaldes y Justicias - 

indios y luego coronaron como Rey al natural Atanasio Tzul y 

como Presidente a Lucas ¿guilar. Esta situación fué moderán 

dose en 1821 y con la llegada del nuevo Gobierno presentó nue 

vas formas en las reiVindicaciones de estos indios del sur -- 

que siempre se han mostrado altivos e independientes. (38) 

Algunos escritores captaron en las tribus- 

de oriente la fidelidad el Rey y la displicencia hacia los ia 

  

surgent En sus ayuntes de viaje, el acompañante de -  - 

O'Donojú describió tanto leas costumbres, como la actitud de - 

los indios de Orizava al finalizar la independencia. "Estos 

indios que he visto en Orizeva - dice el español - venían ves 

tidos todos de la misms manera. Una especie de calzoncito - 

de xerga, un escapulario ancho y largo de lo mismo, metido en 

un ponche por la cabeza y atado por la cintura hasta donde -- 

llega, y un sombrero de hoja de palma; he aquí todo su equipa 

je. La cemisa no la co 

  

ccen, y los brazos, los costados y - 

  

desde medio muslo abajo van o las carnes.  Todos,in-= 

  
distíntamente van zsÍ, y los GcWVernadores se distan . por-
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unos bastones con una gran cinta encarnada en ellos y con los 

que no he visto apoyarse a ninguno en tierra, como los usa gg 

ner=lmente todo el imndos Yo pregunté a dos Governadores -- 

que a qué venfen a Orizeva me dixcron que 2 cumplir una or 

den del Sr. Rey. Zsta contestación - dice el oficial espa-=- 

ñol - da una idea de la frisldad con que en la actualidad - - 

miran los acontecimientos políticos". (39) 

La sctitud de los indios hacia la indepen- 

dencia y el surgimiento del muevo Estado en 1821 puede apre-- 

  

ciarse en algunas tribus del Norte, incluídes oficialmente, - 

aún cuando no en la realidad, dentro de las dos demarcaciones 

2s : Les Provincias internas de Oriente 

  

político adainistrati 

( Coahuzla, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y Texas ) y- 

las Provincias internas de Occidente (con la Nueva Vizcaya, - 

que comprendía a Durango y Chihuahua y las de Sinaloa, Sonora, 

Nuevo México y las Celifomias). 

Zn esta zona norteña se presentan en 1821- 

dos actitudes ante la independencia. Una generalizada de -- 

hostilidad, que era la misma manifestada a los españoles des- 

de que se intentó y fracesó el proyecto de transcultureción. 

Al surgir el lIuperio Mexicano, la guerra con las tribus bár- 

baras del Norte aún se continuaba y constituía un problema - 

tanto para los presidios de colonización que se formaron en- 

la frontera, como para los pueblos colindantes a las áreas - 

indígenas. Los indios asaltaban e los pueblos, robaban los 

ganados y asesinaben a los viajeros que se 1ntemmaban por —- 

esas zonas desoladas. Cuando se hízo el juramento de inde- 

pendencia en Hid    > del Parral, las gentes se encc.  ban- 
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en pie de guerra contra partidas de indios apaches y comanches 

(40). Este mismo problema lo presentaban los Seris a los -- 

rencheros de Sonora y otros de la frontera del Norte. 

Una actitud positiva a la independencia la presen 

tan en el Norte la Neción Cadó y las tribus de Tehuacanas, mayeces, 

quichas, eguapes, guichitas, guicos, comenches y lipanes. Ya des. 

de julio de 1821 el Gran Cadó, animado por sentimientos humenita= 

rios y sin que mediara ninguna invitación de españolos e indepen= 

dientes, se presentó 'a la Comandancia de las Provincias internes 

de Oriente con las miras de hacer las paces con las naciones que 

estaban en guerra. 

Un ¿rimer pacto con el Gran Cadó se realizó el 9 

de ¿ulio en Monterrey, cn el brigadier D. Joaquín Arriadondo en 

representación del Gobierno. Por intermedio de este 2acto el 

Gran Cadó se cómprometió a sorvir de intori diario anta les demás 

tribus del Norte para conseguir la paz p r todos los madizs posi- 

bles, ofreciendo parz el caso de que no se lograra por vía 

  

fica, su tropa para hacérles la guerra. El gobierno >freci3 a   
CadS por la total pacificación de las Naciones indias un terreno 

en los alrededóres del' río de Guadalupe, con la única condición 

de que so permitiera con el tiempo la fundación de poblados espa= 

ñolos + 

Este pacto -dice la Gaceta de Guadalajara- se rati- 

ficó el 16 de agosto de 1821 cuando se celebró on forua definiti- 

va el "Tratado de auistad y alianza entre el Gobicrmo indeyendien 

te de México y el Gran Cadó Jefe de su Nación". Llevando la re- 
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presentación del Gobierno independiente 1 comandante Teniente 

Coronel Gaspar López, se acordó lo siguiente: En primer lugar, 

la ratificación dol trctado anterior del 9 de julio don el Bri- | 

gadier Arredondo. En segundo lugar, el reconocimient> de la in- 

dependencia por parte del Gran Cadó, quien ofrece en nombre de 

su nación y de sus aliados no dar suxilio a ninguna potencia ex- 

tranjera, ni tom: les arnas sino cuando se lo prevenga el gobier 

no contra los encmigos del Imperio. En un tercer punto cl Gran 

Cadó se compromete a intervenir para que los emisarios enviados 

a los Comanches, Lipanes y otras nacionos indígenas puedan cum= 

plir su misión y se establezca así la paz dofinitiva en el norte. 

Las tribus deben ontregar sus cautivos y prisioneros que tienen 

en su poder y hacer la paz con tadas las provincias; de no ha= 

cerlo así, el Gran Cadó ofrece tomar las armas para hicorles le 

guerra con todos sus aliados y así reducirlos a la fuerza. Un 

cuarto punto considera que una vez conclufda la paz con los Co- 

manches y Lipanes ol Cran Cadó ofrece admitir con gusto la Reli- 

glón católica, apostólica, Romana por sí y por la nación, y que 

illo 

  

procurará hagan 1) mismo las demás que lo reconocen por ox 

y aliado. Y por Último el quinto punto del tratado establece 

que "cuando sean envicdos pur el Gobierno los sacerdotes reli 

giosos con destino de hacerles entender la Religión Católica, 

ofrece por sí y por los suyos, que los tratará con el respeto y 

  

veneración que correspende; y que no permitirá se les hega mal 

alguno por ningún indio, ni por otra persona". (41)
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Este tratado fué conocido en varias regionos del 

país y alabado con entusiasmo en los sermones, En la oración 

gratulatoria que ¿ronunció Fray Tomás Blasco Navarro en la Ca= 

teáral de Guadalajara con motivo de la ceremonia de acción de gra= 

cias por la indoyendencia, expresó lo siguiente: "Verán los res 

plandores dol evangelio los Comanches, los Lipanes, Llaneros, Mes 

caleros, Faraones, Mimbroños, Gileños, Chiricahuis, Nijoras, Ton= 

tos, Comarícopas, Yumas, Pápegos, Tépocas y Seris; gentes idóla= 

tras comprendidas todas en el espacioso círculo que fomg la na- 

turaleza desde el río Colorado hasta la California y aún hasta 

las inmediaciones de Sonora. Ya el GRAN 3ADO, Capitán de los 

Lipanes ha prometido en su tratado con nuestros Jefes le las Pro- 

vincias internas abrazar la religión católica y que ha de 

  

acer 

tod s sus esfuerz»s pare que la abracen tedos los puebl-s que 

acabo de referir", (42) En un anónimo que apareció on la Ca= 

pital mexicana, so interpreta el Tratado del Gran Cadó como unc 

de los grandes ben>ficios de la independencia y que lisga a pro= 

bar la justa resistencia de los indios a la colonización españc= 

la. "Los indios -dice el anónimo- jamás se sujotaban al gobier 

no de España, resistiend:   siempre y superando a la fuerza de le 

pólvora con la debilidad de unas flechas; sin que esto se deba 

atribuír a su irracinelidad (como sunó la ign>rancia) pues ahc= 

ra, luego que vieron los justos planes de la independencia, ha 

ofrecido el CAPITAN GRAN CADO con todas sus tribus (que exceden 

a los pocos asturianos que no se rindieron a los mor>s) sujetar 

se a ellos, y abraxar la religión cristiana, como se ve on los
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tratados que celebró con el Conandante de las Provincias In 

ternas". (43) 

Desde Saltillo se enviaron comunicaciones a to 

dos los Ayuntamientos y Comandantes de la Frontera del Norte, 

excitándclos a enviar a "los pueblos de las naciones beligeran- 

tes del Norte" ems2rios con el fin de anunciarles la "feliz 

regeneración política, habiendo llegado el tiempo de s=r todos 

** hermanos"; invitándolcs a deponer las armas, devolver los pri- 

sioneros y entablar con el nuevo gobierno la paz y armnía nece- 

sarias para la felicidad del Reino, Para el cumplamianto efec= 

tivo de esta orden, el Comandante General Temiente Coronel GasÑ 

ar López ofreció premier a las autoridades que realizaran este 

proyecto. (44) 

De las diecisiete zonas hacia donde el Comendan- 

te dirigió las comunicaciones, recibió las respuestas respecti- 

vas, en las cuales la mayoría de las autoridades exponen las di- 

ficultades, señalando, tanto lo impractible del proyecto, como 

la peligrosidad de su ejecución, principalmente para l3s emisa= 

rios. Sólo el ayuntamiento de BEJAR, convencido de la necesi 

dad de esta medida, tomó a su cargo la de comisionar a su miem 

bro don Manuel Barrera y a tres vecinos, "de los mismos que per= 

seguidos por el antiguo gobierno, habían pasado su vida errante 

y penosa entre aquellas tribus cuye paz se deseaba". (45) 

El 30 de septiembre de 1821, el Comisionado Ba= 

rrera despachó al vecino D.Pedro Gallardo, acompañado de un in- 

dio Tehuacén a 1nformer 

  

3 priueros pueblos que encontrasen 
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sobre su uisión de trater asuntos reservados para evitar que su 

presencia fuese u>tivo de alborctos. En la relación le su via= 

je menifiesta cóuwo el 4 de cetubre encontró reunidos en le csbe- 

cera de Arroyo Puente de Piedra dos pueblos indígenas: ls C0- 

MANCHES y los TAGIJACANOS, quienos lo recibieron"con mucha grati- 

  

tua" y lo hosjedaron, cuidando tanto de la gente, cow> de su 

avío, manifestando ellos su deseo de saber de los ESPATOLES y de 

la comisión que las habían dicho era portador. 

3l 5 de octubre se realizó la reunión imp rtente 

eon los indios, con les formalidades que a ellos les pareció a 

propósito. Después del nombramiento de cuatro intéroretes, des 

de parte y parte, se dió lectura al d:cumento del ¿yuntamiento de 

  

Béjar y el oficio úel Comandante General D. Gaspar Ló222, docu= 

mentos que fueron oxplicedos a los indios por les intérpretes. 

    to seguido el Comisionado Barrera expuso sobre la independen= 

cla que había nbtendáo México respecto de España y del "buen sis- 

tema que le guía al muevo gobierno, queriendo que este Imperio 

Mexicano no tuvisse guerra con ninguna Nación, como lo habían 

verificado con 1>3 Americanos que eran tan enemigrs, y ahora mi 

solo eran amigos sino hermanos: que solo se valdría lo las an 

  

mas" en el Últino caso de que una nación obstinada no quisiore 

ser amiga", a la cuel se le perseguiría hesta acabarla. Les 

co.unicó Barrera que si querían paz, se les daría con gusto,y 

que si querían guerra, tembién la harían gustosos. 

Ante este exposición los 1nd10s manifestar”n que 

querímn PAZ. — "La respuestos que dieron dice Barrera -me llenó 

  

de gueto al ver que -.
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la paz que tanto estavan deseando, y que no lo serían amigos, 

sino hermanos, manzfestíndcue toda esta junta un regocijo no 

esperzdo, GRITANDO, QUE VIVA LA INDEPENDENSIA, Y QUE VIVA Eb 

BUEN GOBIERNO Y 103 BUENTS ESPAÑOLES que querían que todos fue= 

sen hermanss y amigos y que en prueba del gusto que teniín, me 

daben dos hijos los capitanes, los más queridos, para que fue- 

ran en Junta de 1)s Espeñoles a Béjar. (43) 

En carte del Secretari) del iyuntamient> de Bé- 

jar, dirigida al Comandante Lópoz, se comunica cómo el 13 de 

Detubre arribaron a dicha ciudad los vecinos don Miguel Delge- 

do y don Miguel Castro, acompañados de un comanche hijo de Es- 

quer5, capztán de 2sa Nación, y de otro talmaceno, hijo del ca= 

pitén de la suya Miguel Menchaca: enviados los primeros por el 

comisionado Barrera y los segundos p>r sus jefes, en prueba del 

deseo que les asiste de "soldar los vínmulos de paz y de amistad 

que habíán roto ls españoles". Asimismo la carta expone so- 

bre un fondo de cuatro o seis mal pesos para gratificar e los 

indios amigos. hn respuesta al «yuntamiento, el Comandante 

ofreció la remisión de 14 mil pesos para el regalo de las tri- 

bus que bajaran en paz e ingresaran a la Villa. (47) 

Este hecho motivó por parte del Comandante 

   Gaspar López una PROCLAMA LOS INDIOS BARBAROS DEL NORTE, es- 

crita en la Villa de Saltillo el 3 de noviembre de 1821. En 

ella manifiesta que "la triste y miserable suerte que habéis 

estado desdo la uéís remota antigiledad convertidos on pueblos 

errantes sin otms conocamientos que los que la propia oxpe- 

riencia os ha dicvado psra defenders y ofendor a vuestros ene-  
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nigos, h comurvido du sol aoncra el Goneralísino ar y 

tierra Zxmo, Sr. De ¿ustín o Iturbide, que interosíni lo 

solo vusstri folioid=d, apetsce en .nsis que vivís ua3os 

11 grende Iuperio Moxicrn: le que e is porte p r noturaloza. 

Sabed que vuostr, suol. es libro, os indejendiente, o aprmo 

  

un. Nación de lo quí s is micobr ss. Il destin. ns 1.2 

forace un> s ciód.ls lo y seg rasa de lis dem”s del Univers: 

a lis cualos so1+ ns unireios p r ls rel c1inos de 1: ciastrd 

  y buen ru nto, doi nc con los Ouinosas lo depenlencia y us 

  

elcvitul vergonzosa; oste 05, yin. rec.nocemos al g bis 

España”. 

nd de los 1ndÍg40= 

  

Manificsts lo Preclia: lu iguz 

nis resyect- de ls demés mexzcuns: la prones2 de que nunca més 

se los harioual, dues "ya n. silarín solizdos aras s le mos 

  

tros presidios poc: quitoros la vids, m1 orivoros de 12 liber 

tad que os eoncedi? neturaleza enio si fuéseis anin2zles"i 

Los invita a que se dirijan con todos sus hi= 

jos, parientes y am s 211 Corto Iuyeri.l de Méxic> 2 que re 

N0_223 VUESTROS     e.nzezn con sus proples >js "EL REST/BLECIDO TR 

ABUBLOS". . . . pues ye se acibó aquella infeliz ép:01 on que 

se . fÍ ranbi triloos par2 € ger Ss vivos muertos. Ls io 

  

vita a deponer las aruas, cesar las h etaludodes sobre los 

restitulr ls cuutivos y emprender 15 

  

   
Provino1is del Nocto, 

21121 sogur s le que se los franguezrín to- 

  

marcas haci: 

ds los suxili.s quo puedan :petecer, * 2 mís de l s uxen s re- 

  

¿alos de que /s o lució ie ungnificenca> de muestro Gran Copio 
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tán" (48).  S/bra osta pr olaa y las anveri res cartas e 

  inf rues, el Couimizx 

  

te López unicó Generalísim) Itur     
bide uediante vficio del 5 de n vieubre de 1821, d cuantos 

recier»n ea 1 

  

que     cet Imperial de México" en los má- 

mer s 33, 35 y 36 de dicaeubre le 1921. (49) 

Gh hos p did, apreciar on las nctitules 
  

de las Previncics y £ress indígonas, no p   uos hacer una 

generalización s be la pinión respect a la Independencia. 

Y hay una unidzd en el entusiasos en to4>s lis regionos, m2 

taupoeo un. o mplet: cpatía de ls clases p.pulares como así 

1) ofirarn elgunos histo rigdores. Chu" en td: nesntecialn= 

ti histórico, enconcrs s uni v.rioiad en las actitudos, que 

van desde una p.sitiva cn delari) entusizsta, h.sta una 

  

tiva, pusando p'r 

  

indiferente > indeci: 

  

e inclusive por 

la de ign rancis on 1 usyor parte de las trilus 1n3Í3 

  

esexistiín en el territori ¿el Iaperz. Mex1oun>. 
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IT DEL__ CAPITULO 11 

Las investigaciones que se realizaron en 144 pueblos le - 
las diferentes Áárcas geográficas del país, demuestran la= 
rapidez con que se conoció la noticia de la independonoza. 
E documentos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 

3 y 24. Los infomes de lós Comandantes y Aomrcalenes 
ds sobre la independencia en los documentos 87, 88, B9,- 
O, 91, 92, 194, 195, 220, 221, 222, 223, 224, 333, 334,- 

3%, 387; 388, 389, 396, 397, 118, Her AT 485, 486, -- 
287, 188, 289) 290, 491, 492, 493 y 

Al terminar la independencia existían en el Norte y Sur -— 
del país tribus indígenss que defendieron su soberanía y- 
presentaban resistencia a la sociedad novohispana; asimis 
mo grupos que se presentaron a los independientes con las 
intenciones de obtener pactos para llegar a una coexisten 
cia pacífica; e inclusive algunos grupos que aceptaron la 
independencia y la integración al muevo Estado Nacional ,- 
como es el caso en el Norte del Gran Cedó. Véase la "Ga 
ceta del Gobierno de Guadalajara", números 28, 29, 30 y = 

31 de octubre de 1821.  siuismo la "Gaceta Imperial de- 
México", números 33, 35 y 36. Estas 1deas se explicarán 
con más detalles en une parte posterior de este capítulo. 

De los 144 pueblos investigados para el presente estulio- 
el 90% (130 pueblos) manifiestan un entusiasmo colectivo- 
hacia la indepeniencia, con un respaldo irrestricto a las 
autoridados; un 5% (7 pueblos) se muestran partidarios 
del gobierno espaíol y presentan resistencia a los insur- 
gentes hasta que el juramento de la independencia fué im= 
puesto a los ayunt 
taron 

  

  

  

  lento; y otro 5% (7 pueblos) presen=- 

  

De los 144 pueblos investigados la intensidad en la reali 
zación de los Juzamentos se presenta por meses en la si-= 
gulente proporción 

1821 . Junio : 30 pueblos. 

  

  

      
      

1821 . Julio : 30 pueblos. 
1821 . oste : 7 pueblos. 
1821 . Septzembredó pueblos. 
1821 | Octubre: 14 pueblos. 
al Mvicunre E pueblos. 
1821 . Diciombre 3 ¿ueblos. 
1822 . Enero ; 3 pueblos. 
1822 . ubrl 3 pueblos 

"Acta sobr: la Independence r la Diputa--- 
ción Province iento de da (Mioztan) el 15- 
de septiembre A 'H, Hemill, rollo 

  "lota de jur 
  

ab lc Inlependeneia en Ayar 
  

ngo", lá    



(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
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de octubre de 1821. INAH, Guatemala, 1 

cta de indopondencia del Ayuntamiento de Real de Ziag 
pen", 24 de diciembre 1821. Asimismo los documentos -= 
13, la, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23. 

. "Provincia de Nuevo liéxico. Noticia de los puntos que 
han jurado la independencia de acuerdo con las partes re 
cibiias". Chihuahua, 23 de octubre de 1821 INAH, Serie = 
Guatemala, rollo l. Veínse asiuismo los documentos 387, 
389, 84, 85, 89, 90, 91 y 92. 

  

."icta del juramento de la Independenúia que hizo el - - 
Exmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Guadalajara el 20 de- 
noviombre de 1821.  IN/, Serie Guatexala, 1,  Veánse- 
los documentos 20 y 24. 

  

+"El Apuntador, "Verdades cn camisa". México, Mariano On 
tiveros, 1821, 

Véanse los docuacntos 19, 84 y 196. 

."Arenga del Ilustro Ayuntamionto de Querétaro a las Su- 
promes autoridales del Imperio". México, Imprenta de - 
Eólestino 2e 1a Torre, 1821. 

  

  ."Certa de felicitación del Ayuntamiento de San Imis Po- 
tosí a Iturbide", : "Gaceta Imperial de México", No. 
31 

     "Muriano de Hor: "Proclama a los Durangueños". 
prenta de José if. Benavente, México, 1821. Véase as: 
misuo la carta del ¿yuntamiento de Ciuda a a Iturbi- 
de del 8 de Septiembre de 1821. En: "Chiapas y sus eyo- 
peyas libertarias" de Gustavo López e, (Tuxtla - 
de Gutiérrez, Chiap s, 1942. 

  

    

      

  

Cf. Gustavo López Gutiérrez, 1bÍdom. 

  

José María Díaz de Gemboa, "AL Señor Dn. stín de = - 
Iturbide". Puebla, Oficina de Pelro de la Mosr, 1821. 

  

Cf. "Carta del Comandante General Isidro lontes de Oca - 
Iafomando a Ttazbide ecbre el Juramento de la indepen- 

    

Pavía Alberto Cossio Le onterroy, Bditorzal Cantú sea 1, 
2130 arral" de Guillemao Porras (Chiñua 

"de Elfas = 
25) "Hi 

ue ióas) "Bosqr do a rico de Zacate 
Auador (Zacatoc» as, Tolleres Pedroza, 1943). 

     

  

Sobre los probloma> ds los pu 
cuaentos 3 

pueblos 
344 

   

    

  

          en la Inde; 
Sa     

       

  

storia ¿ntigua 
México, Inprenta 

 



(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(61) 

(42 

plido,1869). Sobre y racruz, vóanse los RIBERAS? ida 
486 487, 488, 489, , 491, 492, 493, 494. — 
los aocunontos 322 y 330. 

  

Of. Yo. "El Tribuas de la Plebo o -soritor do los Pela-- 
dos", Núnercs 1 y 2. xico, Benavente, 1821 

  

2.3.7. "Ventajas de la Indepondencia". México, Iup.Marig 
no Ontiveros, 1821. 

  

«"México, Tuxtla, Chiapgs", on: "Gaceta Imperial de MÉ 
xico, Tomo 1, No. 1. suo de las gentes véase 
asimisuo en la crónica oa inolalda en la príse 
del entusiasmo. 

Santoyo, "Opúsculo patriótico que manifiosta las plausi- 
bles demostraciones que la ciudad de Topic consagró en — 
obseguio de su redención política". Gualalajara, Mariano 
Rodríguez, 1821 

“Lota de Durango" 9 Septionbre,1821. En : "G:cota del Go 
bierno de Guadalajara, No. 33.     

¡¿Onrtn del iquntawionte de ¿729 n80l. octubre 20 de - - 
1821. IAH. Serio Gueteusla, rollo l. Véanse asimismo 

  

umentos 427, 135 y 203 roferentes 2 los discursos 
ristán, el nacstro de escuela y del niño de la 28- 

  

A.J.7. "Ventejas le le Independencia". Loc. cit 

      

"Tertulia de la delagara, 1821. Roimpreso en- 
léxico, en Mari 1821 ativeros, 

"El Sastre Viojo, “La Inquisición restaurada por las Du- 
des sobre el Plan ¿e Iguala", México, Imprenta laperial, 

1 

Ludovico de Lato Monte, "Setecismo de la Independencia", 
México, Ontiver»s, 1821. 

  

"Glamores de los Vendedores de la Plaza de Mercado".  - 
méxico, tagrenta de Benevontes 1821 

  

Miodosto de la Torre, "ipuntaciones que sn sus viajes a- 
ultramar ha tomado ol 
la Torre. Manuscrito. o p 
el 2rtículo "México 1808 - da -1gunss 
tóricas". —Histirio Mexicana, No. 36. 

ro 
        

       
20u.mtos 149, 150, 182, 408. ista 1den se 
misas en lis ) sóÍás y ón la prosa. 

   s contra o ya ln sabe



(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39 

(40) 

(41) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 
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cn 31 tribus indígenas se- 

e las actitudos ante la la 

  

En le investigación renliza 
presente el siguiente cusdro 
depondenoza ; 

  

    
Bn favor de los insurgentes 8 tribus . 
Zn favor de los ospañolos 2 tribus + 

Ss Inaiforentes l tribu . 

do. Tenorancia 2 20 tribus 

  

3l tribus indígeass 

Veanse los Zgcuuantos que soore Comitán y Chiapas inclu- 
ye Guet.vc L”pez Gutiérrez, Loc, c1t, isluismo la obra -    

   
   
   

      

“le Carlos Basauri, "Le Pobl n Indígena de México" - 
(úéxico, Secretaría de Elucación Míblica, léxico, 1940 ). 

Carlos Besaurz, 

Carlos Basaurz, 2b: 

Carlos Basmurz, 

ada_se oncuentrs 
2 Robelián Indígena en - 

2, 1951. 

  

la Torre, Ice. cit. 

Guillermo Porras, Doc. cert. 

    

"Nos1c1as plausibles". En la Gace del Gobiern de Gua- 
o dalajara. Ne. 

Blasco y Navarr> Fr-y Tomé 
Gualalajara, Urbano Sanrome, 

  Congratulatorio"     

"Dorechos ecnvincentes p: cleg1r emperador american)". 

    

Carta del Comantante López 2 los ¿yuntaui: 
gosto de 1821. 3 acota Imperial, 1821. 

entos" 6 de »- 

    

Carta del Secretirio del 
octubre, 1821. Za la € cota! EN 3 

(48), (49) y (59). Vésse documenta No. 63. 

    ento de Béxar". 16 ds -
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III: EXPLOSION ESPONT¿NE£ DE IDEAS. 

1.- La imegen sublime del Héros. 

No existe en la historia mexicana un momen 

to que haya impreso con tanta sublimidad la imagen del Héroe - 

como el "DIA" de la consumación de la independencia. Con ver 

dadera emoción, la figura de Iturbide aparcoe en toda la excel 

s del triunfo la 

  

situd, grandeza y eminoncia a que sus coetán 

pudieron elevar. 

La magnitud del "DIA" la parangonan los - 

poetas con la celebridad del Héroe. Es el día risueño, ópti- 

mo y significante en el cual los sentimientos de amor, grati-- 

tud y veneración se conjugen con las alabanzas a Iturbide. - 

Desde Tepotzotlán, uno de ellos expresa en su "0da": 

¡O tres y muchas veces 
Día de ventura! ¡Día lleno y cumplido! 

¡Cuán sereno apareces! 
¡cuán brillante y florido! 
¡cuán suavemente hicres el sentido! 

En tí del almo cielo 
Un astro prodigioso y claro vino 

Que hace Olvidar el siglo. 

Do estirpe generosa 
turbide inmortal, prole fecunda, 

En tí nace: y la hermosa 
América se inunda 
con la luz celestial, que la circunda ,.. 

Como autor de un portento 
Habido seas por siempre en los ansles 

¡0 día grato! y esento 
De los mÍseros males, 
Que en nuestros días afligen los mortales. 

Siempre tormes al munlo 
Rico de luz, midiendo la existencia 
Dal! néroo sin segundo, 

permanencia 
a bianas cielo ostente su clemencia. (1) 
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AL emcumbrar a Iturbide hasta la ciwa de 

la inmortalidad, el ideal de heroísmo se ha impregnado del = 

más apasionante romanticismo. Es una idea que brota en for 

ma espontánea ante el triunfo y que es la misma que se máni- 

fiesta en otras naciones americanas al salir del coloniaje - 

e iniciar su vida independiente. 

La sensibilidad y la imsginación llevaran 

suprawetorár. el significado y trascendencia del Héroe en la — 

nueva vida nacional.  ¿ sobreestimar la perfección de aquel 

personaje que se convirtió en luz y guía del naciente Imperio; 

que por habérsele elevado al pinéculo de la gloria al conside 

rarse que superó el límite de los actos normales, dejó relu - 

cir esa fuerza secreta de dominio que hace respetar con vene= 

ración y llevar con profunde convicción la más vehemente admi 

ración. Esta fuerza hizo exclamar al poeta de Tepic: 

"Eso que ves con tanta fama y nombre 
Hoy en pÚblicas voces aplaudido 
es el grande ITURBIDE, es aquel hombre 
cuyas proezas a la fama han excedido: 
No te admire por tanto no te asombre 
que así triunfe del tiempo y del olvido 
Quien hace que en el tiempo de la gloria 
Sus proezes eternicen la memoria". (2) 

El estado de ánimo en el "DIA" de la consu 

mación de independencia es aprovechado por los escritores para 

meditar sobre la importancia del Héroe en la historia y sobre 

la idea de que todo paso de progreso y superación en la evolu- 

  

ción de la huuanidad os consecuencia de su acción irresistible. 

En un homenaje a los héroes y padres de la patria, un escritor 

mexicano explicó con detallo la importancia de los héroes gris 

808, romanos, porsas y aztel 

  

en la conformación y unidad de 

sus pueblos. Esta relación le sirvió de introducción para



PS 

llovar los elogios más puros al General Iturbide y al Ejército 

Trigarante. (3) En la Iglesia Metropolitana de México, el = 

predicador explicó la necesidad que tuvieron de los héroes los 

pueblos de la antigilodad "para destrozar las cadenas que ahorro 

jaron al pueblo amado". Y en la misma manera como Dios sudci- 

+6 a un Otoniel, a un 40d, a un Samagar, a un Sansón, "así para 

selver al Mexicano Imperio, suscitó a un héroe ... que sin ejéxr 

cito tan numeroso en un tiempo brevísimo, en el corto espacio -— 

de siete meses sókmente, con muy poca efusión de sangre ... tig 

ne ya rotas las cadenas de muestra esclavitud, y levantado feliz 

mente el trono de nuestra libertad". (4) 

El acto de heroísmo que desplegó Iturbide - 

en la independencia lo ven surgir sus coetáneos en Iguala, lu-- 

gar en dende nació la meva situación política. En un melodra 

ma heroico el posta hizo el homenaje a esta ciudad; 

"Honor sempiterno a IGUALA 
que escuchó la vez primera 
la voz Sulce y placentera 
que redimió al ¿inahuac. 

Iguala inmortal rosuene 
en las Costas Mexicanas 
en las playas Gaditanas, -- 
en la tierra y en el már .. 

  

(5) 
o El grito de Iguala llevó a una invitación 

general a los mexicanos a adherirse al partido de Iturbide, - 

Surgieron canciones patrióticas que expresaron esa invitación, 

como ésta que apareció en Puebl: 

  

"A las arnas valientes INDIANOS 
a las armas corred con valor: 
el partido seguid de Iturbide; 
seamos libros y no haya opresión . " (6) 

El prestigio de Iturbide se fue propagando 

  

e jupregnando con fuerza convincente en el pueblo mex'vano. 

La fama del militar protector de La Religtón; 12 Independencia
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y la Unión fascinó con un magnetismo tan atrayente, que agrupó 

a su favor al Clero y con éste al pueblo y demás sectores de — 

la opinión. Una marcha alusiva al triunfo retrata así el pres 

tigio que Iturbide poco a poco fue adquiriendo: 

"Luego al punto que los pueblos vieron 
la prudencia, justicia y honor 
de ITURBIDE, el gran Libertador, 
todos, todos juntos le siguieron: 
y en seis meses estos consiguieron 
el triunfo del tirano opresor; 
y mostrando ledltad y valor 
a los pueblos rebeldes rindieron. 

El coro repetía: 

General de la tierra y el mar, 
vive y triunfa en muestra Nación, 
pues en ella lograste plantear, 
¡o “ITURBIDE! la paz y la unión. (7) 

Y la adhesión se fue afianzando con mayor 

intensidad ante aquel militar que poseía la verdadera fuerza 

del poder en Nueva España. En los "Zorcicos muevos" en loor 

de la independencia el poeta mexicano dijo: 

Se dio la independencia 
el grito en úulce voz 
del INCLITO ITURBIDE 
modelo del honor. 
Al que todos seguimos 
con la stos añ Sión, 
que merece un sistema 
de tan alto valor ... (8) 

Uno de los escritores del "DIA" memorable, 

explica cómo cuando salió el Plan de Iguala se suscribió a $l 

sin titubear; lo apoyS y se cercioró de las verdaderas inten 

ciones del líder. Cuando Iturbide entró e la Capital, el es- 

fundido entre - 

  

critor describe así sus impresiones: "Salí 

la mchedumbre a conocer a mi Libertador y cerciorarma e su 

  

salud, complexión, temporarento y fisonomía: lo consi ¡ des- 

cubrí en aquel héroe la ectitud más emprendedora: volvi a mi -
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  hogar satisfecho de que con el favor divino, dentro de pocos -- 

alas, pondría término a muestra opresión. Lo verificó en efeg 

to, con un Éxito que superó nuestras esperanzas: disfruto el - 

bien que nos alcanzó su prudencia, valor y constante amor a la 

patria: le amo: le estoy muy agradecido, y le aseguro cuenta en 

esta capital con su afectísimo, El Independiente". (9) 

El héroe entró a la Capital en forma triun- 

fal y la explosión de alabanzas se hizo un eco en todo el Impe- 

rio. Uno de los postas llevando el júbilo de Tenoxtitlán ercla 

ma: Cante Tenochtitlan esta victoria 
Hindiondo gracias al Omnipotente 

amás se borre la memoria 
do AUSTEN TRURBIDE el más valiente 
Pues sus hechos heroicos en la Historia 
se deben alabar constantemente ... (10) 

La magnificencia del héroe en el día de su 

entrada triunfal a la Capitel la describen con emoción todos — 

los escritores que la presenciaron. En sus "Memorias", don - 

Blas Pavón, un escribiente entonces de la Real fudiencia, quien 

perdió en el tumlto a su uujer por haberse fugado ésta con un 

oficial del Ejército Trigarante, dice lo siguiente: "No puedo 

describir el entusiasmo que reinó aquel día, sin que disminuye 

ra el gozo general por la actitud rencorosa de los peninsula - 

  

res adictos al antiguo estedo de cosas. 

personslidsd magnética, y ese día se condujo como un HEROE". (11) 

Esa personelidad magnética atrajo en el - 

"DIA" de la terminación de independencia los más eufóricos vi- 

vas y las más frenéticas exclamaciones de alegría y agradeci - 

miento: 

"il veces salve heroico ITURB¿DE 
salve, si honor del suelo americano (12) 
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Fue la voz del poeta en la Capital, que 

también tuvo su eco en la provincia, como lo manifiesta este 

verso del poeta de Guadalajara: 

(ue viva felice 
el Héroe religios: 
ol GRANDE ITURBIDE 
justo y religioso 
que viva, que viva 
por siempre dichoso» 

  

El coro respondía: Que viva, 
que viva. (13) 

Y otro cantaba en el Teatro de la Capital- 

con todo su entusiasmo: 

A Iturbido tributen 
mil loores de amor 
pues libertó su Patria 
con decidido honor. 

Y su nombre sea eterno 
pues el cielo guarió 
una acción tan hero1ca 
a tan ligno varón. (14) 

Todos los lugares alaban su nombre, dicen 

los escritores. Todos bendicen sus pasos y a porfía procla- 

man sus virtudes: "Guanajuato, Valladolid, Querótaro, Puebla, 

Veracruz, el Potosí, Xalapa, Orizava, Córiova, Toluca, México 

y todo el Reino, al escuchar vuestro dulee nombre siente las 

más vivas conmociones de alegría, y por una transformación -— 

inesperala el sabio y el ignorante, el noble y el plebeyo, el 

anciano y el joven, el hombre y la mujer, todos a la vez adai 

ran y os consagran su eterno reconocimiento. No tuvo México 

día más feliz que (éste) on que vió a V.D, entrar triunfante- 

mente de sus opresores, y estaba repetida en todos los lugares 

de este hermoso Reino ..." (15) 

Y la idea de inmortalidad para el Féros - 

surge esponténcamente lel ambiente. Un escritor se dirige a
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los Héroes dol 21 diciídcles que "La posteridad no querrá dar 

crédito a lo extmorlinario de vuestros triunfos" (18).  Y- 

en otim escrito se expresa la veneración que en el futuro ha- 

rán las generaciones le Iturbide y demás héroes del 21: "To-- 

aos los ¡mericanos, todos sus hijos y todas sus generaciones 

perpetuarán hasta cl último de los tiompos ilesa vuestra memo 

ria y en sus corazones el trofeo único puede premiar a V.E., 

dirá el anciano a sus hijos: Eres libre, porque el grande Itur 

bide te sacó de la esclavitud, porque rompió tus cadenas, - 

porque libertó a tu Patria del ominoso yugo en que yacía y = 

porque el coloso de la opresión que había durado 300 años -— 

quedó por él derrocado en el corto tiempo de siete meses. -— 

Para conseguirlo no se val165 de las armas del extreujero, si 

no de las virtudes del convencimiento. Este es ol Héroe -= 

" (17) 

Asímismo el pocta exclama: 

del siglo XIX 

    

Tu nombre preconice t: indiano, 
sea etermo su placer y su consuelo, 
pues la gloria nos las y complacencia 
De ver muestra descala independencia. (18) 

El alme romántica le los mexicanos al fi- 

nelizar la independencia lejó relucir su profunda sens1bili-- 

dad al interpretar con detalle los rasgos físicos y cualida — 

  

des lel Héroe. Parece como si al buscar la esencia del por- 

sonaje y lleger a su más recóndite intimidad, se encontrara — 

la onormilad de su presencia y lo excepcional de su vdentía y 

abnegación en servicio de la patria. El predicalor de Guada 

lajara al relievar las virtuics de Iturbide, lo considera - 

"tan manso como llozsós, tan ble como José, tan pe:jente co 

  

mo Job, tan fiel como ibraham, tan agralecido como J “3 Maca= 

  
beo, tan valiente como Jonatés y tan celoso como Matavías". (19)
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Y el poeta al prosentar su retrato, expresa oon delirio: 

Su retrato a todos infunde 
esperanza, dulzura y amor; 
y el tirano soberbio opresor 
su presencia solo le confunde: 
el valor de Iturbide circunde 
a este vasto regio Septentrión; 
si el depone toda la opresióx, 
ITUABIDA en sus bienes abunde. (20) 

Su alma es granle -dice otro-, no ostenta, no finge, no engaña 

ni se deja llevar de fines agenos a los que constituyen el ho - 

nor verdadero". (21) Y otro convencidamente afimma que, "cuán 

tos elogios se han hecho y hacen de sus virtudes morales y polí 

ticas, no se acercarán jamás a sus merecimientos: su magnánimo 

corazón lleno del magor placer vive embriagado de él al conside 

rar que el Dios de los Ejércitos lo eligió por instrumento para 

hacer la felicidad de sois millones de habitantes ,.." (22)  - 

ásimismo un pocta quiere percibir el movimiento en el aspecto - 

físico del Héroe para plasmarlo a la posteridad: 

  

"¿lza y elimpia la morena frente 
Metroha sugusta, y los tus ejos bellos; 
deja ondear los cabellos 
41 viento libremente 
Y si os posible, tu ventura mi: 
Pues soberena te aclamó UD. (23) 

La corona para Iturbide fue el premio que 

wuchos mexicanos justificaron para recowpensar en parte los - 

magnánimos favores; fue una idea que brotó espontánemanete - 

con el triunfo. 

Al día siguiente de la entrada victoriosa, 

Fernández de Lizardi propuso le corona del Imperio para Itum 

bide, aún cuan: 

  

esta proposición estuviese en contra del  - 
   

Plan de Iguala. ¿simi, 

  

zo en los Alas sieto y coho d> notubre 

la plebe de Puebla proclamó el Grande Iturbide como Primer 
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Emperador de México. Al respecto dice el escritor que "no fue 

la voz de los grandes siempre sospechosa de adulación, diré yo 

ahora con un sabio: la voz libre y sencilla del pueblo, de este 

pueblo que no sabe adular y que no sigue otros movimientos que 

los de su ingenuidad y de su termura; la voz del pueblo el que 

por las calles gritó: "Viva Agustín Primero, Euperador Mejicano. 

Con estos alegros vivas, y en medio de la admiración universal 

se condujeron por toda la ciudad dos bien formados retratos el 

Señor Iturbide y del Señor Obispo; y no pueden recorlarse sin 

que de muevo se enternozcan nuestras almas, las extraoriinarias 

domostraciones. La Puebla entera fue testigo de esta escena — 

más tierna que jamás se ha visto". (24) 

Otro escritor describe el fervor de los pug 

blos y las gentes al proclamar a Iturbide como Emperador. "En 

algunas poblaciones han proclamado a muestro Generalísimo por — 

  

ENPER£DOR, llegando a corcner su estatua en varias; y en esta - 

capital no se han cído més veces en sus avitentes (sic), así en 

la entrala del ejércit trigarante como”en las concurrencias de 

teatro y otras, que las siguientes; Viva Agustín Primero, viva 

muestro Enperador Iturbide. Para ol día de la jura estaban - 

convenidos como 

  

is mil hombres, y llevaban una corona y cetro 

pare coronarlo al salir a ella, pero no habiendo salido ni exos 

dido el pueblo mexicano su moderación on obligarlo a salir, pa- 

só toda la tarle gritando: Que se corone muestro Generalísimo,- 

y los vivas referidos". (25) 

El trono para Iturbide se convirtió en la - 

solicitúd más shinoads de lus masas populares. En Puebla, con 

sideran que "debe ponerse en manos del grande Tturb 1 _roste- 
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blecido cetro de Moctezuna". ¿A quién más merecidamente sen 
  

tarenos en el solio de ángmuac, que al mismo que lo arrebató — 

de las gerras de sus usurpedoros? ¿% quién nos someteremos más 

obedientes, sino al mismo que va a dominar en muestros corazo= 

nes? ¿No es la voz dol pueblo la que hace los reyes? ¿La so 

beranía no reside esencieluente en la Nación? Pues ya el pug 

blo americano lo ha puesto en las manos de Iturbide. Este es 

el woto general. Iturbide es pues muestro Emperador; el Pue- 

blo le proclama". (26) 

En la alabanza al heroísmo, la tendencia - 

nás generalizada en los escritos es la de asignar a Iturbide — 

el título de HEROE DE Lá RELIGION. Se presenta como el enviado 

de Dios que touó la bandera del Cristianismo en el momento on 

que más necesitaba de la defensa de sus hijos en contra de los 

impíos enciclopedistas y frencmasones. Iturbide es el "Defen 

sor de la Fé"; "el Protector de la Religión"; "el impávido y - 

constante defensor de Cristo" y la "Columna de la Iglesia". - 

En Puebla un escritor del "Parol plasmó con convicción esta - 

idea: "Iturbide no hizo más que levantar el estandarte de la - 

religión en el monento on que todos la orefamos vulnerada en - 

España; y al punto corren tras él en su defensa millares de hé 

roes que se glorían de hacerla el primer objeto de sus sacrifi 

cios y le sus juramentos. Unos y otros se lijoron: reparemos 

la ruina de mestra nación; peleemos por nuestro pueblo y por= 

las cosas santas de muestra religión. Los moradores todos de 

  

este Imperio se interesan desde entonces en aquella santa lucha; 

se exalta el entusirsa>; se santifica ol patriotismo: todas las 

ciudades como la de Jericó, ven rodar a suelo sus mu 28 2- 
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prosencia del Ejército Trigerante de la Religión, y en pocos mg 

ses, el Imperio Mejicano ve asegurada su inlepeniencia y jurada 

en todas partes la religión con regocijo de todos los ciudalanos." 

Termina su explicación justificando la participación de la Reli 

gión en la Independencia, por cuénto que "la religión católica 

compone una parte importantísima del pacto social que nos une 

para formar nación". (27) 

3sta idea de presentar la independencia co- 

mo una guerra senta el estilo de las Cruzadas, se compagina con 

la figuración que se hace de Iturbide como el "Varón de Dios",= 

destructor de los impíos.  ¿mte su presencia, "asómbrese el in 

fiel por su ceguedad con el mísero impío que maliciosamente des 

conoce la providencia (28). Su figura hizo letenor le fuerza 

  

de la impiedad que intentaba arrasar la Religión: 

Al torrente impetuoso 
de la doctrina iopía 
Dique es la gerantía 
Que ITURBIDE juró. 

Y su triunfo es la lerrota de los enemigos -— 

de la Iglesia; Él hizo que: 

Al tenebroso averno 
Huyan procipitadas 
las furias desatadas 
contra la religión. (29) 

"Un ciudadano en campaña" explica a sus her 

manos el anor de Iturbide por la religión Católica y sus esfuer 

zos por protegerla de las fuerzas del mal. Al dirigirse al hé- 

roe le llama: 

Invicto Gencral de la Nación 
Iturbide 
susto 

  

 



- 100 - 

Y después de un largo discurso, concluye el ciudadano con esta 

afirmación: "Así nuestro Hiéroe estima la Religión Santa, así - 

la protege. Viva el católico Iturbide, viva muestro oristia- 

nísimo defensor", (30) 

En las alabanzas a Iturbide es tambión fre 

cuente el título que sa le asigna de "Padre de la Patria", con 

un paternalismo que lo hace aparecer como el Padre magnéánimo y 

generoso que protege y da prerrogativas y recibe asimismo el - 

agredeciniento y amor de todos sus conciudadanos, "El título 

de Ps 

  

re de la Patria, ten estinato en su origen entre los Ro- 

manos, y tan común en tiempo de los Emperadores, es el que jus 

tamente se debe a V.E." dice el escritor Barreda. (31)  Otxo 

le llama con vehemencia, "Hijo prinogénito de la infeliz Améri 

  

ca y Padre esclareciio de los ¿mericanos" (32); y en Puebla le 

canta el poeta: 

Sé feliz, y log pueblos te aclanen 
por su Gefe y Padre _euoros 

  

los plebeyos y nobles te clamen 
todos, todos a Agustín proclomen 
por el HEROE noble y bondadoso; 

sencia nos será forzoso 
que en justicia todos le reclamen. (33) 

  

Como Padre de la Patria, Iturbide es el pro 

teotor de los individuos y de los gremios. En la alegoría que 

los Maestros de escuela representaron con motivo de la entraia 

triunfal, le piden al Padre de la Patria. protección para el ra= 

mo del Magisterio tan olvidado: 

          
El preceptor de letras nas 
de tanta juventud aqu: 
implora que di os 
purqu 
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El título de Padre de la Patria trajo 00m 

sigo otros atributos, le los cueles los que más aparecen en -= 

los escritos son los de "Inmortal Labertador", "Héroe inviotí- 

simo"; "Grande Iturbilo"; "Héroe inimi+=ble"; "Iturbide amado"; 

"Inmortal Héroe Indisno"; "kéroe sin ejemplo en la Historia'";- 

"Iturbide generoso"; "Iturbide el magnánimo"; "Redentor de la 

Patria"; "Salvador de la Patria"; "Sabio Iturbide"; "Antorcha 

luminosa de Anáhuac"; "Inclito Héroe"; "Angel tutelar 1el nue- 

vo Imperio"; "Iturbide el preclaro", y otros. 

Un poeta le llama: 

"Estrella principal del Septentrión 

Fruto especial le nuestro continente 

corónese 22 honor tu augusta frente 
en el solio inmortal de la razón. 

  

Celébrete festiva la alegría 
pues solo tu virtud ha conseguido 
Árruinar la perfidia que quería 
entre nosotros colocar su nido 
Digamos; y que rabie la heregía 
Viva el varón de Dios esclarecido. (35) 

El ifa de la Jura de independencia en la Oa 

pital, Tornel y Mendívil exclama en su "Aurora de Méx3co" que — 

"hoy el héroe del Septentrión ratifica el juramento de Iguala y 

su fama que vuela por todos los países, ha de proclamarlo segun 

do Washington en los fastos México »..." (36) Y en Guadalaja- 

ra, el Predicador elevíniose con emoción en la oratoria le lla- 

ma con fupetu; ¡O 2nmrtel ITURBIDE! ¡Zstupor del universo!, 

¡Delicia, decoración y gloria de le América Septentrional!" (37)   
Algunos lo presentan como el Hérce sin par 

y el Benjamín idolatralo de la Muérica: 
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No se olvida de Hidalgo, Allende, Máana 
pero estos con la muerte y la violencia 
faltaron a su Plan y su obediencia. 

TÚ eres el Benganín idolatrado 
que sin” peras un hijo, haz afianzado 

su Religión, su Unión, su independencia. (38) 

Otros lo presentan como la luz que ilumina a 

una Nación, sumida antes en la oscuridad: 

   Tu luz retira ¡0 Pobo! 
No hace aquí falta, no: 
Dó ITURBIDE eparece 
la noche feneció +... (39) 

  

Ista nisna idea la afirmó el poeta de Pue- 

bla cuando dijo: 

A tu viste los pérfidos hayon 
y sus rayos aleja el furo 
el lesorien te mira y se óulta 
tí nos vuelves la plácida unión. 

  

Cuel aurora disipas las nieblas, 
que en dos lustros la noche juntó: 
reverlecen los valles jncurtosy ) 

40 sus arsues dospide la flor 

El lléroe es el único salvador de México en 

  

la hora señalada. Su sóla figura presenta el alivio contra - 

los males que aquejan a la Patria, tanto de la impiedad, como - 

de la reacción europea; así expresó el poeta; 

Si cl Averno sus furias desata 
y la Europe la guerra decide 
nada importa, pues solo ITURBIDE 
su arrogencia sabrá castigar. (41) 

Y es Iturbide quien ha destrozado la melena 

al león hispano; así l> declara un poeta de Guadalajara: 

A tí se te ha debido 
destrozar la incl: 1 León Hispano 

LoLado el viento 108 pendones 
fe muevos 1canos escucdrones ... 42) 

  

     

a la confima aún más v  iscurso 

que promunció el Contaior Mayor ante la Junta Provisicual Gubez 
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nativa, cuando al explicar el lema que pondrá la posteridad a 

Iturbide, dijo lo siguiente: "Amó la opinión, 1iviaió la Mo- 

narquíd y levantó este Imperio. He aquí la confusión de Espa 

fía, la admiración de Buropa, el honor de América, y el héroe 

original en los siglos y sin ejemplo en la Historia". (43) 

La supravaloración de los atributos de - 

Iturbide llevó a los mexicanos a la comparación con las ouali- 
  

dades de otros héroes del Viejo y del Nuevo Mundo. 

Parece que al comparar las dimensiones de los personajes se - 

afirmara con conviccción la enorme trascendencia del paladín - 

de la independencia y la importencia de su extraordinario acto 

en servicio de la Patria, de la Iglesia y de los mexicanos. 

En algunas alegorías y escritos neoclásicos, 

Iturbide es elevado a la inmortelided mitológica al relacionár- 

sele con los dioses y héroes del panteón griego, En la guerra 

se le compara con Marte; en la sabiduría con Minerva y en el po 

der con Júpiter. Es el fuerte Alcides que con sus grandes ha- 

zañas perpetúa su memoria; el héroe inmortal que es recibido - 

por las diosas del Parnaso con las palmas del triunfo. En las 

alegorías conocimos cómo el Dios de la guerra aparece asombrado 

ante el invicto héroe le ánamuac. En una "ODA" pronunciada en 

un banquete en honor de Iturbide, el poeta ve a Saturno, dios - 

de la Agricultura que perezoso recorría el campo mexicano lan: 

  

zando tristísimos suspiros por el desventurado estado en que y2 

cía. Pero el destino reservó a Iturbide la grande empresa de 

la Libertad,
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"A $1 solo, Héroe invicto, hijo mimado 
del invencible Marte, y de Minerva, 
A tf solo reserva 
Tenafia empresa el Hado, 
Y al solo errimo de tus fuertes brazos 
caerán los eslabones a pedazos. (44) 

Asiuismo en un pueblo un pocta hizo el elogio de Iturbide y de- 

más héroes de la Independencia: 

"Elogio eterno a tan supreme Gefe 
entonen con unión las Diosas todas 
que en el Parnaso y pindo colocadas 
solo a los héroes dulcemente elogian: 
Y a los nobles bizarros oficiales, 
que rigen con amor tan digna tropa, 
alabanzas consagren inmortales 

e en las almas impriman su memoria: 
viva ITURBIDE, Padre de la Patria: 
Viva Negrete, asombro de la Historia: 
Viva inirede, con Laris y Texala 
viva,Vi*e. la América dichosa. (45) 

Pero el carácter le HEROE DE LA RELIGION, - 

hace que con profusión se le compare con los héroes de Israel y 

con los defensores acérrimos del Cristianismo. Iturbide es el 

escogido por el cielo; el muevo Moisés, que libertó a su pueblo; 

el muevo Josúé, el muevo braham, el muevo Macabeo. Su fama es 

comparable con la de Sánsón, Godeón, Matatías y Otoniel; inclui 

  

ve, alguien lo cambia el nombre de Agustín por el de Jonatás; - 

porque, "esta empresa está sostenida por "el muevo Jonatás Itur 

bide". (46) 

Dos héroes religiosos son los que sirven de 

modelo para comparar la dimensión de Iturbide: MOISES, el legis- 

lador y libortalor de los hebreos y CONSTANTINO EL GRANDE, protee 

tor del Oristianismo.  Ul Ponsalor Mexicano expresa que Iturbi- 

de es el "Moisés le nuestros días, el Libertador del ¡ingmuao" (47). 

Y en San Miguel el palre Uraga expone que "ante nues . 29 desgra= 

cias Dios envía un NUZVO MOISES 
  

... lo ama con es. ólan que = 
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veis;.ese-plan en sus manos produpe todos los efectos del rayo: 

brilla, atruena, disipa ... Mera sí Religión Santa, cautiva - 

hija de Sion, alégrate, levanta la vabeza ... vístete de gala ... 

ya pasó el invierno, se disipó la tempestad y aparece florida - 

nuestra tierra ..." (48) Asimismo en la Universidad de Guada 

lajara el poete dejó plasmado en el tablado el siguiente verso: 

Es el Moysés que nos dirige 
según divina voluntad: 
Es el Josué que a Dios amando 
Deshace el nublo de impiedad: 

Es Samuel fiel en sus pelabras 
Que va el Imperio a renovar 
Nuevo Caleb que nos protege 
y nuevo invicto Jonatás. (49) 

la idea de comparar al Héroe con Constan- 

tino el Grande es también frecuente en los escritos. Uno de  - 

ellos expresa: "Gracias, loor eterno a nuestro católico Liberta 

dor, al segundo Constantino que ha defendido y sostenido tan - 

tespotable Estado, pues como aquel cristianísimo Emperador", - 

Iturbide se há convertido también en el defensor de la Religión 

Católica. (50) Otro compara la época de los primeros cristia- 

nos con los siglos de esclavitud que sufrieron los americanos; 

-asÍ expresa el papel volante "Más tarde que nunca": "Apenas -- 

los primeros cristianos, después de haber sufrido por tres si — 

glos las mayores persecuciones, le piden templo para adorarle, 

y libertad para cumplirle, cuando le inspira al GRANDE CONSTAN- 

TINO los liberte, los ame y patrocine; y apenas los americanos, 

después de otros tres siglos de esclavitud, desean su independen 

cia, como único arbitrio para conservar su esplendor y pureza, - 

cuando for una maravillosa y momentánea influencia, uniendo su - 

  3 voluntad al invicto 1 IDZ más de 5 millones forman un templo 

místico, en que sientan por Ara el voto universal de defensa, 
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y por paredes la prudencia, el valor, é independencia" (51). 

En las comparaciones con los Héroes reli- 

giosos no podía faltar la hecha con San Agustín, el Obispo de 

Hipona y Padre de la Iglesia. El poeta de Tepotzotlán al res 

pecto escribió lo siguiente: 

Al máximo Águstino de Tagaste 
que tomando la pluma, de su mano 
Ños dejó escritos, que al furor insano 
De los hereges, sirvan de contraste: 
Tú feliz Iturbide, ya imitaste y 
con celo propio de un varón cristiano: 
Pues, de la irreligión al suelo Indiano 
la entrada niegas, como lo juraste. 
Si: Agustín, a tu Santo has imitado 
empuñando le espade herófcamente. 
Y con tan noble ardor lo has emulado, 
Que a más de que oportuna y cuerdamante 
los fueros de la Iglesia has ampara: 
También haces tu Patria o? (52) 

Las comparaciones se hacen también con - 

los héroes y legisladores griegos y romanos, e inclusive con - 

los españoles. Enel Sermón de Tepic el predicador compara - 

al General Iturbide con Solón, Licurgo, Numa Fompilio y Alfon- 

so el Sabio. (53) Pero entre todos ellos, el más citado en — 

los escritos es ALEJANDRO EL GRANDE. En un "Desafío a Iturbi 

de", un escritor le cambia el nombre y le asigna otro con gran 

des titulares, es "ALEJANDRO ITURBIDE". (54) Y otro al pre- 

senter una poesía comparativa entre Iturbide, Alejandro y otros 

héroes, exclama con el más apasionante delirio: 

Silencio: 

Lo pide hoy la patria y vuestro ayuntamiento os lo 
suplica para que oigáis los justos elogios que se de 
ben al inmortal ITURBIDE Quisiera tener la voz 
de un trueno para que resonara en los oídos de todos. 

No ha muerto aún por más que lo  ageguren 
los eternales fastos de la hist 
aquel grando Alo jandro Macedonio” 
a quien tanto la fama nos pregona; 
no ha muerto 0 revito, pues aún vi/e,  
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desmintiendo su muerte con sus obras, 
recobrando gallardo los derechos 
que de justicia a nuestra patria tocan ... 

¿iejantro sin duda máó el nombre 
ejó su cara patria Macedonia: 

y dándose a conocer por ITURBIDE 
sus dichas con las muestras eslabona. 
Así lo juzgo, y creo no me en 
centando de este CID tan altas glorias; 
pues los heroicos hechos de Iturbide 

exceden mucho a los de Macedonia 
siento de vena en vena un sutil fuego 
que corre por mi cuerpo y me devora, 
al contemplar de nuestro WASHINGTON 
las proczas dignas de inmortal memoria ... (55) 

El Libertador norteamericano es también 

un héroe a quien con frecuencia se le compara con el grande — 

Iturbide. En un drama poético en honor al caudillo de Igua- 

la, una voz exclama: 

Voz. Washington de este suelo 
rompió muestras cadenas 

y su valor 
y celo 
Fugó el dolor 
y penas 
Fuera gratitud pide 
Que aclame esta ciudad: 

Coro. Viva el Héroe Iturbide 
con su oficialidad. 

Voz. Al Anglo ha superado 
en la virtud y ciencia: 
Segaz 
ha proclamado 
Con” paz 
la Independencia. 
La Justicia nos pide 
clamar con hermandad. 

Coro. Viva el héroe Iturbide 
con su oficialidad. 

Voz. Y pues el Cielo aplaude 
Nuestra solemnidad. 

Coro. Como la Patria pide 
pigueíios clamad, 

Viva el Héroe Iturbide 
con su oficialidad. (5  
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Y en los escritos encontramos coh curio 

sidad acrósticos en donde la inspiración poética quiso llevar 

en las letras del nombre del Héroe el pensamiento del "DIA" me 

morable. En Guadalajara apareció el siguiente acróstico, con 

el nombre de "TU VIR DEI"   
mericano fiel, hombre Excelent... .. 
ozate de ventura tan laudabl . ..... 
ndistes aquel yugo detestabl . . . 
iendo el varón de Dios entre la Gent. . 
an sabio has arreglado, tan prudent .. 
a no hay que distinguir, Nación ni nombr 
i confundir la culpa con el Hombr .. 

gualando al Decreto Omnipotent . . . 
odos saben, Señor, felicitart . 
nidos en un Coro bendecirt, . . 
editiendo sus pechos en amart . . . 
iva Iturbide deben repetir... . ... . . +. 

tomas las armas, Otro Mart... . . ...... 
E cada acción resulte que voncist. . . . . ... 

R
D
A
 

R
R
R
u
d
o
 

  

8 (57) 

A la altura de la inmortalidad lo eleva un 

poeta, que quiere asignarle dótes sublimes, mucho más grendes - 

que los de otros héroes. Iturbide tiene nombre divino, dice - 

el escritor. Pero aun cuando no se acostumbra en México divini 

zar a los héroes, por ser costumbre pagana, se llaman "divinos" 

los nombres que contienen en sí el nombre santo de Dios, nombre 

que tiene Iturbide: Deus dedit Y TUBIRDET, y expresa en la poe 

sía: 

Así vuela tu nombre DIVINO 
por doquiera exelando su olor, 
Y los Chiapas te aclaman festivos, 

  

ni el valiente que a Roma Liveó, 
i aún Saturno del cielo bajad 

que ercs más, eres HONBRE DB DIOS. (58) 

Así aparece la imagen del Héroe al finali 

zar la independencia mexicana, en una época > -roméntica en la
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cual la sensibilidad y la imaginación centraron sus miradas ha 

cia la dimensión de aquellos personajes que se convirtieron en 

los Ídolos de las nuevas naciones. 

La idea de hacer aparecer al Héroe en te. 
  

da su grandeza, extrayendo de sus cualidades y atributos lo - 

enorme y lo excepcional de su presencia, se convirtió en la ex 

presión más característica del alma romántica que plasmó sus - 

ideas para sublimizar el momento. 

la mística heroica es el tono predominan 

te de los escritores en el "DIA" de la consumación de la inde- 

pendencia. La imagen de Iturbide se presenta en ese momento 

como la síntesis de la conciencia colectiva en su entusiasmo - 

ante el acontecimiento. Su figura manifiesta, aun cuando en — 

forma momentánea, la dimensión carismática de dominio que sub- 

yugó al pueblo y demás sectores de la opinión. Este carisma - 

hizo que por una parte se le brindara el reconocimiento a sus 
  

magnánimos servicios de Libertador, y que por otra se le inmor- 

talizere con las alabanzas a su persona, las comperaciones con 

otros hérdes y la importancia de sus actos en beneficio del na 

ciente Estado que surgió impulsado por su interés y abnegación. 

2. El OPTIMISMO ante el poderío y futuro del Imperio. 

la finalización de la independencia in-- 

fundió en los mexicanos un firme convencimiento sobre la capa- 

cidad óptima del ambiente físico, humano y cultural para reci- 

bir con entera confianza el futuro de la Nación. Las genera- 

ciones coctáneas al supravolorar esas fuerzas aparentes del po 

derío del país, imprimieron ese estilo risueño, lle > le espe-
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ranza y seguridad que caracteriza generalmente el nacimiento 

de un nuevo Estado nacional. 

la independencia anunciaba a la Nación 

una vide óptima, radiante y próspera, Una vida en la cual 

la roelidad se presentaba en conformidad con las ideas que — 

planeaban el futuro desarrollo del país. 

Este anuncio y sus repercuciones en la 

felicidad de las gentes puede apreciarse en las sugestivas — 

descripciones de los escritores. Uno de ellos, quien asis- 

+i5 en México al juramento solemne, expresó en una carta: - 

"Este ha sido el día más fausto que ha visto el sol en mues- 

tro hemisferio. Yo ví la reunión de ciudadanos pacíficos de 

todas las clases, sobre cuyos semblantes reinaba el regocijo." 

(59) En la misma forma el "Observador independiente" de Ag 

capuzalco plasmó en un papel volante la complacencia de las - 

gentes por la importancia del momento: "vuelvo los ojos a to- 

das partes y veo resplendescientes los rostros de mis conciu- 

  dedanos por el placer que los anima: se propaga por las pro — 

vincias y todos uniformes, en el transporte más alahueño ben- 

dicen el momento como el más bien ahadado ." (60) Y asi-- 

  

mismo en su "Patriótica canción" exclamó el poeta de Guadala* 

jara: 

Pelaz Epgea es esta sin duda 
$i 

que en tres siglos no pudo tener. (61) 

Esta folicidad fue causada por la liber- 

  

tad que trajo le independencia; una liberted que según sus re 

ceptores era portadors de seguridad y prosperidad p"> el mue- 

wo Imperi0. En la "Aurora de México", papel volante que apa 
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reció el día del juramento, Tornel y Wendívil expresó lo si - 

guiente: "Hoy asoman los crepúsculos y todo anuncia que brilla 

rá el sol al cabo de la prolongada noche de tres siglos. Hoy 

jura México en los altares del eterno la independencia del Im- 

perio a que dió nombre, y elevándose a la clase de un pueblo - 

grande, los cielos, los hombres y las naciones escucharán el - 

tremendo voto de parecer en la causa de la Patria y de la Li - 

(62) 

  

bertad . 

la situación que planteaba el encontrar 

se los mexicanos libres para planear y organizar el Imperio, - 

les imprimió en el día de la consumación de independencia, con- 

fianza en sus propias fuerzas. Una confianza en la extensión- 

del territorio y variedad de los recursos; en las incalculables 

  

riquezas y en los atributos de la raza. Son las mismas ideas 

que los ilustrados del siglo XVIII presentaron con convincentes 

argumentos para refutar la calumnia de América y sobreestimar el 

medio mexicano. 

El país se presentaba en todo su vigor; su 

extensión se consideraba la mayor de América; sus recursos los — 

más variados y su posición envidiable por las demás naciones. - 

México es una "nación rica, opulenta, Señora de las riquezas del 

Orbe", dice el autor de "Yo no entiendo estas cosas" (63). Y pa 

ra reafirmar esta idea, Salvador Fesuelnéc en su proyecto para - 

traer la felicidad general e individual al país dijo que, "8l - 

país sin las antiguas trabas con buena política y economía, ofre- 

ce un muevo campo, y campo tan extenso, fértil, y abundante a la 

riqueza y prosperidad general e individual, que todo el que haya 

transitado por todo o muchas pertes del Reino habrá +--i0, si ha
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observado con reflexión, que por su extensión, su elima, feragci- 

dad de terreno, circundado de dos mares, bafíado de muchos ríos — 

navegables para facilitar el comercio interior y exterior, no ne 

cebita sino de manos activas y laboriosas y una población numero 

sa" (64) 

la idea de la abundancia aparece en los es= 

eritos y en las alegorías. En éstas la representa la variedad 

de frutos sobre un campo fértil, o un genio que la ofrece como — 

uno de los grandes atributos del país. In los proyectos, segín 

veremos, la abundancia se manifiesta en las innumerables propues 

  

tas para explotar los recursos naturales que se consideraban de 

grandes proporciones y de urgente necesidad de explotación. 

la confianza en los recursos del país y el 

convencimiento de la abundancia llevaron a los mexicanos a expre 

sar su más persuasivo optimismo. Al dirigirse a los mexicanos 

el día de la entrada triunfal en la Capital, el General Iturbide 

dijo lo siguiente: "... ya me veis en la CAPITAL DEL IMPERIO MAS 

OPI 

  

WTO ... recorridas quedan las principales provincias de es- 

te Beino, y todas uniformadas en la celeridad, han dirigido al - 

Ejército Trigarante vivas expresiwos, y al cielo votos de grati- 

tua"... (65) La opulencia hace que México figure al lado de - 

las grandes potencias. Desde Veracruz el Dr. Comoto escribe - 

que "La América Septentrional tiene el estado de fuerza, de viri 

lidad, e ilustración comín, que necesita obrar con independencia 

de la metrópoli y figurar dignamente entre las grandes potencias 

del Viejo y muevo continente". (66) 

México ocuparí el priuer lugar en el "Tea- 
  

tro de la fortuna" excediendo a todas las naciones, d , un buxg 
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erata en su discurso. (67) Seremos en breve la "Admiración - — 

del Universo" exclama un militar a sus compañeros de armas. (68) 

Y otro opina que el Gobierno mexicano será "el centro de la vir 

tud y de la lzbertad" (69). Y otro más, exclama que "cuando ha 

gan mención de muestra historia, todos admirarán como brilla en 

nosotros la virtud de la caridad". (70) 

El optimista lleva a pronosticar un futuro 

próspero para el naciente Imperio. El "Catecismo de la Indepen 

dencia" al pronosticar el futuro considera que México se engran- 

decerá con los géneros fecundos de la libertad y la abundancia. 

"De la ley -dice- veremos salir la libertad, de la libertad el 

útil trabajo, del trabajo la abundancia, de la abundancia la po- 

blación y de la población todos los medios imaginables. Nos - 

ilustreremos con sabiduría; esto hará una prudente libertad. Ten 

dremos honor, ajustaremos muestras costumbres: esto lo obrará un 

buen gobierno.  Preferiremos el interés público a nuestro bien 

personal, nuestras virtudes serán más generales y mas sólidas: - 

esto se deberá precisamente al influjo de la religión.  Final-- 

mente caminaremos todos a un mismo término, tendremos un solo es 

píritu y un solo corazón; este será efecto de la unión estableci 

da y de la caridad cristiana. Ved aquí lo muy poco que puedo - 

pronosticar; pero sabed, que ni Apeles con su pincel, ná: Homero 

con su pluma, ni el mismo Apolo con su armoniosa lira bastan a 

describir dignamente los bienes imponderables que le aguardan a 

México, si los sabe merecer". (71) 

El futuro de México lo presentan los predica 

dores y escritores en la forme más halagiieña. Il padre García 

lo ve como el rem: 

  

innumerables pobres y > la so- 

  

io page Los. 
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lución a todos los problemas. En la segunda parte del sermón 

que pronunció en Zacatecas exclama que ve a su dichosa patria 

"mudada en una mueva tierra, o transformada en otro cielo, por 

la paz, el orden, la firmeza de fé, lo brillante de su religión: 

por sus leyes sabias, por la observancia de ellas y por la ad- 

hesión constante al Romano Pontífice ... La Patria se eleva al 

rango distinguido de Señora, respetada de las demás Naciones, 

dictando ella sus leyes, y no recibiénddas de una mano extran- 

" (72) 

El futuro anuncia prosperidad en las am 

jera como esclava ..   

tes, la industria, el comercio y el cultiva de la tierra.  - 

El padre Sartorio ve prosperar el comercio, perfecezonar las 

Artes y las ciencias y acrecentar la abundancia con el gobier 

no feliz del Monarca suspirado. "Sobre todo -dice- me parece 

que estoy viendo a miestra augusta religión brillar gloriosa- 

mente, como en un trono, en muestra América, al tiempo que el 

Ateísmo, el Francmasonis:o, el Jacobinismo, el Iluminismo, de 

una vez, tanta irreligión, parece que están empeñados en irla 

desterrando de todas partes de la Duropa. ¡Qué gloria sería 

para nosotros, si mientras en muchos lugares la ofenden, la - 

ultrajan, la injurian, nosotros respetamos aquí, adoramos  - 

aquí, tratamos aquí de promover y adelantar en tantos países 

de muestra América, donde su surora aún no ha rayado, esta - 

Santísima Religión amunciada por los Profetas, fundada por Je 

sús, predicada por los Apóstoles". (73) 

Esta idea nos menifiesta el anhelo que se 

tenía de llegar a ser un país próspero con el respeto v vroteg 

ción d:la Religión. 31 Padre José María Barreda dicc >:e en 
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el Imperio Mexicano, destinedo por Dios para conservar el depó-- 

sito de la FS, se ozrán resonar los talleres, se perfecccionarén 

las artes y la industria y "veréis al labrador apurando sus es-- 

fuerzos". (74) 
Un escritor divisa la Capital del Imperio - 

Mexicano, "digna por su magnificencia y población de pompetir - 

con las más populosas y mejores del mundo: innumerable y lucido 

concurso recorre alegremente sus hermosas calles y anchurosas - 

plazas, llevando en su semblante pintada la alegría ..." (75) - 

Otro exclama con convicción: "en las armas seremos terribles y - 

respetables .». se establecerá la Constitución, la religión cató 

lica reinará, se pondrá el comercio libre, se fomentarán las an- 

tes; se dará a salvo conducto a todas las naciones para que pue- 

dan emigrar y venir a muestras floridas y ricas tierras con tal 

que sean católicas .+. Si ahora apenas contamos seis millones 

de almas ¿no serán desjués veinte y seis millomes? Y ¿quién - 

nos vencerá ? ..." (76) 

México se salvó de contagiarse de la terri-- 

ble enfermedad que azota a España y Francia, dice ebn euforia un 

escritor en un papel volante. El Macabeo invicto, el grando, - 

el magnénimo y religioso Iturbide "suscitado por la Providencia 

en los días de la mayor amargura para salvar a su patria, redi- 

mir a su pueblo de la esclavitud y conservar ileso el testamen- 

to del Dios de Jacob .+. hsrá que seamos la admiración de todas   
las naciones del globo +... Ya es Señora la que antes era e8s-- 

clava: ya veremos el fruto de muestros sudores, sin tener que - 

hacer la felicidad de oro con desgracia muestra: las -"ves y - 

la industria se verán adelantadas: el valor y las let.<., prote
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gidas y premiadas +..." (77) Al respecto, el poeta también ex 

clama: 

"Pues los frutos de fértiles campos 
ya sin trabas los podrán coger: 
las ganancias de las artes libres 
sus riquezas les han de acrecer; 
y la industria y comercio que hoy, 
paralizado se mira perder. 
agitado con francos impulsos, 
profusos tesoros les debe ofrecer 

las nobles ignoradas ciencias 
tan ocultas del temor á fuer) 

mas brillentes que en Roma y Atenas 
á muy breve tiempo las habrán de ver. (78) 

¿Y qué será México en el futuro? Es la pre 

gunta que muchos escritores se hacen para afirmar la prosperidad 

que se presagia. Será la "PRIMERA POTENCIA DEL MUNDO por su ex 

tensión, fertilidad, clima y situación geográfica", expresa un - 

escritor al pronosticar que "el comercio va sin duda a ser la pa 

lanca mas poderosa que mueva el estado de abyección a qué se vé 

reducida esta nación generosa". (79) No sezía extraño que 1éxi 

co viniese a ser "LA CA>ITAL DAL MUNDO" en alguna época, si sus 

hijos conservan la unión que ha dado la fuerza a los grandes Zs- 

tados, que como Grecia y Roma se olevaron gracias a la unión -—- 

que los hizo fuertes. Así vaticinó el futuro de la Nación “-< - 

Manuel de la Barrera en el papel volante que divulgó el mismo - 

día de la entrada de Iturbide a la Capital. (80). Será una 

Nación en donde "florecerá por todas partes la armonía, el or 

den, la justicia y la felicidad", exolama el padre Uraga en 3an 

Miguel el Grande. (81) Será un gobierno auténtico del pueblo 

con la representación de todos los ciudadanos, "aunque no hayan 

pacido en pañales de cambrai", (declara otro escritor en Puebla. 

(82) Ocupará el priuer lugar en "los fastos de las Naciones re 

ligiosas", opina otro; y será tal su resplandor, que .+ luz del
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Evangelio se difundirá por las zonas indígenas y llenará ssí to 

do el Imperio. (83) 

El optimismo nacionalista llevó a los me- 

xicanos a ubicar su puesto ante Duropa y el mundo. Esa con-- 

fianza en sus propias fuerzas les inculcó un deseo de comparar 

y situar su presencia ante las demás naciones. 

El mundo entero observa con admiración y — 

ejemplo la independencia del Imperio mexicano. El "Centinela 

alerta" dirigiídose a los mexicanos, les dico lo siguiente: "el 

mundo todo no aparta la vista de vosotros. Sois en esta vez - 

como otras tantas luces colocadas sobre elevados montes, cuyos 

resplandores deben brillar con magnificencia, presentando al - 

espectador en todas direcciones y distancias un cuerpo hermosa 

mente luminoso y no manchado de opacidad". (84) In Guadala- 

jara otro escritor manifiesta que "el mundo entero vuelve su - 

faz hacia nosotros y observa admirado la grande escena que exhi 

be a las naciones el opulento suelo americano”. (85 Yun - 

poeta en su "Canción patr26wica" exclama: 

"Las Naciones mas cultas observan 
si jenonos talento y honor 
¡Qué vergiienza si de Ésta no quedan 
Admiradas de muestro valor. (86) 

Las naciones europeas necesitan del Impo- 

rio mexicano -expresa la Gaceta-, "por su riqueza y sus precio 

eidades; y así como el descubrimiento de este nuevo hemisferio 

cambió la faz del mundo antiguo, el engrendecimiento de la Amé- 

rica del Septentrión va a dar nueva forma principalmente a la - 

Zuropa, haciendo deponder su comercio y su industries de la abun 

dancia de este suelo privilegiado por el Omnipotente ... las na
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siones aténitas perciben ... la gloria con que la Mexicana, con- 

fiada en sue propias fuerzas, en su moderación y su religiosidad, 

sin auxilio extraño, se'sobrepone a las demás del Universo". (87) 

América Septentrional se ha convertido en - 

la maestra de la Zuropa misma y do los pueblos esclavizados. "La 

Providencia parece destinarnos -dice el "Farol" de Puebla- para 

ser de aquí en adelante los maestros y los reformadores del mun- 

do". (88) Y en lo sucesivo los pueblos esclavizados hallarán 

en México las "más completas lecciones para recobrar su libertad”. 

(89) Asimismo la Gaceta Imperial afirma con el más eufórico en 

tusiasmo: "Por su ubicación, riqueza y feracidad denota haber si 

do creado para der la ley el mundo todó, por uno de aquellos ex- 

traordinerios acontecimientos de las virtudes humanas, comienza   
ya a figurar entre las naciones grandes; pero de un modo tan bri 

llanto que el Imperio va a ser el centro de la Libertad". (90) 

Es interesante observar cómo México al con= 

siderarse la potencia del continente americano profotiza el pro- 

blema que tendrá en el futuro con los bárbaros del norte, si no 

los atrae con buenos privilegios para que sirvan al poblamiento 

del territorio. "Nosotros tenemos por vecinos cerca de once y 

medio millones, la mayor parte extranjera en los Estados Unidos, 

los cuales ansían por ocupar este suelo como de clima más feliz 

y privilegiado que el suyo que es ingratísimo, y que sólo produ- 

ce a expensas de una inmensa fatige. Nuestras instituciones do 

ben por tanto ser tan liberales, que a vueltas de diez años nos 

hayamos sorvido ese inmenso gentío, y si es posible otro tanto 

   más. De lo contrario $l procurarí entrarso a muestro territo- 

  rio cuando no quepa en su suelo, y tendremos unas i
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de doscientas $ trescientas mil personas, como las que hacían 

los germanos y godos en le Huropa, o tendremos que estar en 

continua alarma". (91) 

La ubicación de la independencia del Im- 

perio mexicano en los fastos de la Historia, también es moti- 

vo del pensamiento de los escritores del día memorable. Este 

remarcable suceso, que ocuparé un lugar muy distinguido en los 

fastos de la historia -dice José María Quirós- "va a causar — 

en el sistema político de Buropa un trastorno semejante al que 

experimentó cuando los Corteses y Pizarros incorporaron las In 

dias Occidenteles a la corona de Castilla: por consecuencia to 

  

das las potencias de aquel continente han de observar cuidado 

samente y han de poner toda su atención en el régimen y opera- 

ciones de este muevo gobierno, tanto para venir en conocimien= 

to de s1 se consolidará Ú¿ no, cuánto para asegurarse completa 

mente en la estabilidad de los tratados y relaciones que pue-- 

dan formar con el naciente Imperio". (92) 

La Historia va a presentar un cuadro del 

  

todo nuevo, que ensalzaré el ento americano sobre los mode- 

los patrióticos que dejaron a los siglos las naciones griega y 

romana -exclama el Observador independiente de Azcepuzalco.(93) 

Indudablemente que el mouento se presenta envidiable, tanto pa 

ra las generaciones pasadas, como para las futuras. "Siglo fe 

liz -cxpresa en "Las cosicosas o endancias de la Patria" El - 

Americano - ... época venturosa, que ansierían ver con asom- 

  

bro los hijos de la más remote antigliedad, y no podrán recordar 

sin envidia y aduiración muestros futuros y lejanos € =rendien
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tes ... Edad feliz, digo otra vez, y mucho más felices no8== 

otros que merecimos nacer en ella ..." (94) 

A pesar de que en casi todos los escritos 

se respira el Optimismo, también en algunos se deja apreciar - 

la prevención contra él. En la Carta tercera de un Viajador 

por México, ol autor plasmó la siguiente idea: "Yo entiendo - 

que los que pretenden el OPTIMISMO en todas las cosas, preten- 

áen un imposible y se olvidan de que la ilustración del hombre 

tiene infinitos grados progresivos desde que rocibe las prime- 

ras ideas, hasta que descolla en la sociodad; bien lo ha demos 

trado Francia, cuyos legisladores la erraron de capirote cuan= 

do quisieron convertir a aquel pueblo en filósofo, apenas lo = 

habían visto comenzar a romper las crueles ataduras del feuda= 

lismo: ¿ste extremo y tránsito repentino les fue tan funesto,- 

como el dar libertad al pueblo negro de Santo Domingo, para que 

con los mismos fragmentos de sus cadenas se tornasen contra sus 

libertadores, y resgasen en pocos días las entrañas y la mano - 

de sus generosos bienhechoros". Esta idea la expresa el autor 

para afirmar que no es necesario destruir los valores que legó 

España, para construir un orden totalmente muevo. (95) En - 

otro escrito que apa 

  

1 con motivo de haber salido a publici 

dad las cincuenta preguntas sobre el destino de la Nación, que 

divulgó el Pensador Mexicano, el autor le contesta que para la 

organización dol país no debe apurar tanto lo pronto, cuánto — 

  lo bien, "pues más vale acertar desp errar de prisa".(96) 

  

10, Qu: 

El engrendecimiento de la Nación lo predi- 

  

cen los mexicanos en el AiOR A LA PATRIA. — Si éste elevó a Ro= 

ma el centro del uundo, asimismo encumbrará a México el primer
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puesto de les Naciones prósporas. Méxiéo debe surgir aon ol 

patriotismo de sus hijos buscando "la prosperidad, honor y - 

gloria", dice un anónimo dol día. (97) Donde florezca el - 

Amor a la Patria -dijo en su seruón el padre Nicolás García 

de Medina on la villa de Orizava-, "las campiñas aparecen flo 

rescientes, se consolidan las generaciones ... no hay tierra - 

que no esté cultivada ... arte que no esté protegido ... el co 

mercio rebosará con el sobrante de la industria nacional 

  

cada soldado será un hóroe que peleará en defensa de la patria 

cada Ministro un Licurgo ... cada Magistrado un Phoción 

  

por la integridad y desintorés de sus juicios ... cada general 

un Epaminondas que se señale en la equidad y en la moderación, 

como en el esplendor de sus victorias". Termina su explica=-" 

ción parangonando el amor a la Patria que engrandecerá a Méxi- 

co, en la misma forma que clovó a Roma y Grocia al pináculo de 

Ag inmortalidad. (98) , Otro espritor .Brgsonta con optimismo   
el programa básico para le prosperigaa, del país: "el engrando- 

cimiento del suelo en que nacimos; la, Prosperidad, el honor y   
gloríz de la sociedad en que vivimos, he equí hijós de la Ag 

rica Septentrional, el precioso objeto dé vuestros afanes”. - 

En la misma forma un poeta plasmó su ardiefite amor a la Patria 

en una poesía que apareció en la Gaceta del Gobierno de Guada- 

lajara: 

Si ama el Lapón su hielo 
Si su ardiente desierto el Africano, 
Si el Arabe su cie: 
Y el lugar en que nado el bruto insano, 
Por qué no hemos de amar tanta belleza 
Que por la patria nos dió Naturaleza? 
áncalo,    

con Vormara; y Si es forzoso, 
Epa n vuestras man  
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Acero matador, bronce horroroso 
Unidos exclamando de esta suerte 
Religión, libertad, unión o muerte. (99) 

Como hemos podido apreciar, el tono de Op- 

timismo en los escritos es el estilo más generalizado en el DIA 

de la consumación de la independencia. Al supravalorar las ri 

quezas del medio natural, la potencialidad del país y la impor 

tancia de su independencia para el mundo y para los fastos de 

la Historia, se perfila con acuidad la idea de 

  

jonalidad. - 

El optimismo del DIA, hace que la ideología nacionalista, que — 

ya se percibe en los escritores mexicanos del siglo XVIII, bro- 

te con irrupción en este mowento memorable. 

Se insiste en los propios valores; se les 

encumbra por encima de los valores de las demás naciones y se -— 

hace ver cómo en este nuevo continente surge una nación fuerte, 

joven y vigorosa que será en el futuro el centro y la admiración 

del universo. 

El Necionelismo que surge, sobreestima la - 

esencia misma del país mexicano; sublimiza a los héroes y busca 

con premura que los ciudadanos engrandezcan con su amór a la Pa 

tria, parz que ésta se presente fuerte y próspera ante las de== 

más naciones del orbe. 

3.- La proyección de una Nación ideal. 

El optimismo que irradió el nacimiento del 

Imperio Mexicano, inculcó en los escritores un anhelo vehemen - 

te en proyectar una Neción ideal. Todos los defectos que se- 

fíglaron al gobierno colonial, los hicieron brotar transformados
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en planes redentores, con la aspiración de alcanzar en el futu- 

ro el suspirado mundo mejor, 

La fiebre de planes hizo que el "Proyectis 

mo" se convirtiera en uno de los tonos del día, al igual que la 

sublimación del héroe, las ideas de optimismo y la justificación 

de la independencia. 3urgieron proyectos del más diverso carác 

ter; desde la conformación misma del Estado, hasta el arreglo de 

algunas obras públicas y monumentos de la Capital. Proyectos - 

económicos, políticos, socieles, militares, eclesiásticos, educa 

tivos, sobre mejoras en la justicia y en la administración públi 

ca. Proposiciones para la creación de premios a los libertado- 

res y órdenes nacionales, para la creación de sociedades de ami- 

gos del país, construcción y arreglo de obras públicas, provi -— 

sión de empleos, ete. Si en unos proyectos se planearon gran 

des obras, en otros en cambio se propusieron detalles exiguos - 

que se creían de importancia. Sin embargo, en todos se percibe 

ese afán por delinear con fe y seguridad el futuro óptimo de le 

Nación. 

La mayor parte de los proyectos fueron pre- 

sentados por particulares a la considersción del público; algunos 

de ellos, que en el presente estudio se señalan en cada caso, son 

oficiales y se presentaron en la Junta Provisional Gubernativa. 

Algunos títulos de los proyectos son muy re 

presentativos: "Pelicidad general e individual por la independen 

  

cia"; "Proyecto de Policía para la ciudad de México"; "Ideas Po= 

líticas económicas de Gobierno"; "Premios = los que contribuye-- 

   ron a la Independencio"; COrrespondenc1a secreta que a todos nos 

va en el Gallo"; "Sin esto no hay j "Intereses de la Puebla  
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de los Angeles bien entendidos"; "Previsión de Empleos"; "Provi- 

sión de Togas"; "Proposiciones para estimular la educación", otcs 

la conformación de ima Monarquía conetitucio= 

nal moderada se convirtió -según veremos en capítulo aparte- en 
  

el centro de gravedad de los planes políticos para orgenizar el - 

muevo Estado. Le folicidad pública se proveía bajo la protección 

de un Monarca amado por las gentes, ojecutor de las leyes, inspira 

das y aprobadas por los representantes del pueblo. "La monarquía 

de que hablamos -dico ol Catecismo de la Independencio- no ha de 

ser absoluta, sino moderada ... que el monarca dependa de las Le- 

yes y no las leyes del monarca". (100) Es el más excelente de - 

los sistemas -exclama el Observador Independiente-, "no procede - 

con despotismo el Rey por estar sujeto a la Constitución .,. y por 

que la división de los poderes mantiene su autoridad en un perfec- 

to equilibrio, y la Nación en que reside la soberanía se halla li- 

bre de obedecerlo en el instante mismo en que la infringe." Se 

piensa en que un territorio ten extenso, poblado por gentes diver 

sas, distintas en dialectos, usos y costumbres no puede gobernarse 

bien sino por un Rey $ Emperador, porque "la felicidad coín puede 

unir, ilustrar progresivamente y mejorar sus costumbres. Aseme= 

ja al gobierno patrisrcal en que un solo hombre cuida de sus hijos, 

de instruirlos y modelar sus corazones..." (101) 

La monarquía moderada no se justificaba sin el 

  

cuerpo legislativo, representante directo del pueblo. Y como su 

estabiligación del EsteZ 

do proyectado, aparecieron numerosos proyectos para la elección de 

diputados al primer Con:reso. La fiebre 

tió en la preocupación més insistente de los políticos Iturbide 

constitución rápida era necesaria para le   

  

elecciones se convir- 

  
propuso un sistema de representoción por clases sociales: otro es
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eritor propuso el voto para todos los ciudadanos sin distinción de 

clases. (102) Alguien propuso inclusive "privar del voto 2 los 

solteros para hacer mas odioso el celibato". El Pensador mexice- 

no presentó un proyecto de elecciones labres, con la única excop=- 

ción del voto para los eclesifsticos, pues su influencia la consi- 

deraba exagerada y su intervención política nefasta para el gaís, 

ya que con el tiempo ellos convertirían las Cortes en verdaderos - 

Concilios. (103) 

Un escritor propuso un libro blanco en cada pa 

rroquia, "en el cual por el orden alfabético se escriban los nom - 

bres de los ciudadanos que vengan a elegir". Otro presentó un pro 

yecto para eliminer la interferencia de los interesados políticos.- 

Asimismo otro escritor propuso la elección de diputados, siguiendo 

las Leyes españolas para la elección de los Ayuntamientos. (104) - 

Se propusieron diversas maneras de hacer las listas, el acta, el - 

derecho de voto, el penmiso pars que voten los extranjeros con re- 

sidencia de por lo menos diez años, la división electoral de los — 

lugares, el mímero de habitantes por diputado, etc. (105) 

El $xito del sistema monárquico lo predijeron 

los mexicanos con el impulso de uns buena y efectiva ADMINISTRACION 

PUBLICA. Se propuso como base inicial de gobiorno una mueva  - 

legislación, ordenada, sencilla y con patrones conforme a la volun 

tad del pueblo. (106) Un proyectista presentó un plan para esta 

blecer una correspondencia secreta entre el público y el gobiernos 

"Desemberazado uno de los cuartos bajos del Palacio, por la acera 

  

que da frente a la plamucla del Volador, en la parte de afuera se 

le haría un buzón o agujero, como el del correo, poniendo arriba 

  
un letrero en que se leycsen estas dichas palabras: "c>rresnondans
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cia secreta". Por este buzón podría cualquiera echer su papel, 

siompre cerrado, anónimo o firmado como le pareciere. La llave de 

tal cuarto solo la tendría el Goneralísimo, como Presidente de la 

Regencia, quien todos los díss podría sacar las cartas o papeles 

que hubiesen, y lezaídolas reservadamente, manifestaría a la Junta 

Suprema todas las que considerase interesantes y peculiares a su 

linisterio". Se privaría así la Administración píblica de los — 

excesos de muchos funcionarios, con la gran ventaja de que los di 

rigentes sabrían a fondo de la "Opinión pública". (107) 

Una buena administración pública se proyectó 

   teniendo en cuenta la 2ficecia de la burocracia. Que los empleos   
no recaigan sobre méritos y ancianidades, sino sobre capacidad y 

desempeño -expresa un anónimo "En obsequio de la Patria..." Pro 

pone el autor que no recaigen dos empleos en un individuo, porque 

no desempeña bien ninguno; asimismo opins que si algunos empleados 

"fuesen de sus conocimientos tan sublimes y necesarios que no haya 

otros en el reino de los buenos ciudadanos que puedan suplirlos, 

se carezca de este bien, hasta que de cualquiera potencia vengan 

otros a ensoñar a nuestros paisanos para evitar que con este pre- 

texto ocupen sujetos indignos los empleos y cargos con perjuicio 

de los beneméritos hijos de la independencia mexicana". (108) 

La división en los organismos públicos se 

previó, buscendo tanto la claridad de funciones, como la unidad 

en las realizaciones. Un autor aconsejó "reunir en la Secreta 

ría de Estado por secciones competentes, todo lo relativo a los 

ramos del gobierno político, económico y municipal de sus provin 

  

ubrid 

  

cias y pueblos, ss. de los mantenimiontos, policía de los 

mercados, limpioza y adorno de las poblaciones, lo re .onte a la
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instrucción pública, como escuclas, colegios, universidades y de 

nís estableeimiontos de ciencics y bellas artes, según el plan - 

que se forie por las Cortes; lo correspondiento a caminos, cana- 

les, puertos, acequias, dosecir lagunas y pantanos, fomento “de - 

la minería, agricultura e industria; formación de la estadística 

general, y todo cuanto tenga conexión con el bien, prosperidad,- 

sanidad, fomento y seguridna de todos los pusblos y moradores”. 

(109) 

La ofoctividad de la administración públi- 

ca se reflejaría on el Orden y paz de le sociodad. Para alcan 

zarla un escritor propuso establecer y observar una policía rí= 

  

gida, principalmente en los pueblos grandes, para evitar la em- 

briaguez y demís escándalos, estimular la construcción de obras 

públicas, fomentar el asco y en general conservar la salud públi 

ca. (110) Otro propuso repartir las responsabilidades en la ag 

ministración, y su proyecto lo llevó al caso de la ciudad de Mé 

xico; Para una mayor ofectivid 

  

recomendó dividir la Capital en 

16 cuarteles, con sus respectivas manzanas numeradas; cada cuen 

tel tendría un Aloalde y cede manzana un juez de pag. El Alosl 

de tendía subalternos a los jueces de paz, a los guardas de las 

manzanas y plazas y a los carrctones de la basur: Los Jefos de 

  

cuartel formarían un CENSO de su distrito, con la ayuda de los — 

jueces de las manzanas.-  P: 

  

a vigilar la entrada y salida de los 

  forasteros, cada mesón estaría obligado a dar cuenta diariamente 

    Juez de paz de la respective manzana, sobre la entrada, salio 

  

da y permanencia los forasteros «: 

  

1 esteblocimiento. (111). 

    de los funcionarios públicos 

  

  
se consideró nece: eficacia de     "dumnisteación. Un
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escritor propuso establecor y observar leyes muy severas para =- 

castigar a los jueces que tuerzan la justicia, o se dejaren so-= 

bornar; otro planteó la necesidad de loyes severas para quienca- 

(112) 

  

hicieren quiebra de la aduinistreción de las rentas públio 

El mayor mínero de planes que proyectaron - 

los mexicanos al finalizex le independencia fueron de carfotor — 

  

mente EQ (113) Parece como si el optimismo a2 

  

eseno: 

  

te el futuro les mbieso trasuitido necesidad de superar los 

    

cocer el poderío de 

  

problemas económicos de la Colonia y do fort 

la Nación. 

Las idess sobre la producción, nos indican 

TURA como base esencial ác 

  

la tendencia de considerir la Al   
la economía del Imperio. "Le agricultura en general, explica=- 

du por sus divorsos ramos,-manifieste en su proyecto un escritor 

es la actividad más útil y conveniente 2 los intereses de este - 

Imperio". (114) Otro al considerar su importancia dice que, "in 

teresa al Gobierno imperial promover con energía por todos medios, 

  

la extracción de sus frutos territoriales, preciosos y comunes, — 

con las manufacturas de su suelo; pues sin este poderoso agente - 

que da vigor a la agriculiura ... janás se logrará que desaparoz- 

ca la apatía, la desmudoz y le misoria en que yacen, por herencia 

    de padres a hijos y por felta de recursos para su frugal subsis-- 

tencia, el prodigioso mínero de holgamanes y viciosos de aubos se 

xos do que se hallan cargadas las ciudades populosas, con ofensa 

de las buenas costumbres y de su seguridad". (115) 

"El Farol" de Puebla al comen: 

  

una máxima   
de Rousscau, en la cuzl so menifiosta claramonto las ideas de la 

Fisziocracia: " vuestros cuid:      + agricultu. 
  

“que miltipl1-
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ca los hombres: arrinconad las artos, que no harían sino acabar 

de despoblar el país", comenta que esta méxima "se acomoda pre 

cisamento al vasto Imperio de México ... Su extensión inmensa, 

la pasmosa feracidad de su terreno, su población escasa y mise- 

rable, comperativamente a lo menos con la ináscible grendeza - 

del territorio, deben llemar toda la atención de muestros legis 

ladores, para hacer de la spricultura una especie de divinidad 

a que se consagren todos nuestros cuiásdos y todas nuestras vi= 

gilies, porque de otra manera el més dilatado y fecundo de to-- 

dos los países del globo, no jodrá ser sino una espantosa sole- 

dad cubisrta siempre de abro.os." (116) 

Zate interós hrcia el fomento de la pro-= 

ducción agrícola dió surzimiento a proyectos individuales sobre 

determinados cultivos y frees agrícolas. Zn los proyectos se 

aconsejan ideas como lus siguientes: "Debe fomentarse la produc 

ción de smúcar, mudando de terrenos a las inmediaciones del mar 

del Norte". Debe protegorse el establecimiento de las viñas en 

los climas más análogos a esta producción; «asimismo el modo de 

hacer vino. Aumentar y mejorar los plentíos de los olivos por 
  todo el reino, para oubarnger 1;      introducción del aceite. sta 

blecer la cosecha del azafrán en las temperaturas más conformes 

a esta plente. Dar muovo vuelo a la agricultura de los añiles, 

por medio de los reg:idíos en los .aíses calientes, cerca de los 

pusblos. Fomentar las cosechas de la grana, no solo en la pro 

vincia de Oaxaca, sino en las demós partes en donde el olima fue 

ra análogo a esta producc.ón. Debe estimularse el plantío de 

  

árboles frutales en todo cl país; asimismo los Árboles madereros, 

propios para hacer carbón ; odificios. Debe estimul: ¿se la pro=
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ducción del pichote, 4rbol conocido en la Costa del Sur, cuyo =- 

fruto se parece al algodón muy fino o a la seda; esta producción 

soría Útil para los hilados. Es urgente que el gobierno inten 

venga en la producción del tabaco, pues este producto agrícola — 

se relaciona con las costumbres y moral pública, ya que muchas - 

femilias y principalmente wuchas mujeres deponden de él. Debo 

permitirse el plantío de tabaco en la tierra calionto, en las - 

provincias de Michoacán, Oaxaca y Yucatán; así el gobierno aho — 

rrará muchos sueldos de empleados, cesará el contrabando y se di 

seminará la abundancia. So debon hacer sacas de agua para los 

regadíos de las tierras socanas, a fin de fomentar la agricultu- 

ra! (117) 

La elevación de laogricultura al primer ren 

glón en las aspiraciones económicas llegó a tal extremo que has= 

ta se propuso la formaciónde un Congreso; "con una mayoría de di 

putados que sean labradores diestros y experimentados que nos don 

  

una ley agraria capaz por sí sola de hacer la felicidad y gloria 

del Imperio, el cual no necesita tanto de Licurgos o Solones, - 

cuanto do Zrictonios o Triptolomos y si se quiere llegar a donde 

la Grecia llegó debe como ella escuchar las instruccionos de Co- 

res con preferencia a otra alguna ... Se debe hacer de la - 

agricultura una especia de divinidad". (118) 

La importancia de la Agricultura en los es- 

critos del DIA, hace notar la decadencia de la idea de la impor- 

tancia de la Minería, considerada antes como la principal activi 

dad productiva. Un escritor dice que "la Minería es ramo utilí- 

simo en este Inperio, pero no el primero para la folicidad gene- 

  

ral e individual". Otro considera que la Manería no p."e ser la
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base para sostener el comerdio, porque los minerales no tienen 

renovación y pueden agotarse, o dificultarse con el tiempo su 

adquisición. (119) La inminente decadencia efectiva de la Mi 

noría hizo que don Fausto de Elhuyar propusiera en su "*Momoria 

sobre el influyo de la minería en la Nueva España", obra escri 

ta en 1821, las siguientos medidas: Disminución de impuestos, 

pues los consideraba excosivos on esc momento; suprosión de la 

casa de moneda de Guanajuato, la cual ya no era imprescindible 

para el desarrollo minsro; y modificación de las cases de Zaca 

tecas, Durango y Guadalajara. Recomendó además, que el azo- 

gue fuera distribuído por el Tribunal de Minería. (120) Zs- 

tas medidas las considaraba el sabio ospañol, como necesarias 

para evitar siquiera parcialmente la incipiente decadencia de 

la minería en México. 

Algunos escritores recomendaron la explo 

tación de ciertos minerzlos, necesarios para el país; de aque- 

llos que existían en zonas aún inexplotadas on aquella época.- 

Así uno de ellos aconsejó que "debe explotarse el mineral de — 

azogue que se encuentra en una serranía cercana al Cofre de Pa 

roto". (121) Y hasta so propusieron en la esfera guberna-- 

mental instituciones do protección, como la creación de un Ban 

co de Minería, considerado necesario para clevar el nivel de - 

este ramo decadente. (122) 

3l fomento de la ganadería y la pesca se 

convirtió también en motivo de proyección para el futuro prós- 

pero de la Nación. Entre las proposiciones que so hicieron --   
destacamos las siguientos; "La cría y propagación de caballos - 

se debo proferir a la de les mulas, por muchos motivos El oí 

bolo o toro mexicano se debo propagar con preferencia al toro =
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comíny por ser más fuerto para ol arado. El carabaco del Asia 

tione la misma cualidad sobre el buey, y por experiencia so sa= 

be que prueba muy bien aquí. Le salazón de pescados del mar - 

y ríos es Útil para evitar la introducción de bacalao, atún, -- 

  

sardina, salmón y otros pesendos que vienen do Buropa. (123) 

Para fortalecer económicamento el Imperio 

Mexicano, se proyectó también el incremento a la Industriec manu- 
  

facturerc.  Dobe psrfeccionarso en México la industria, tanto 

la de tejidos de algodón y lana, como las demás manufacturas de 

otras materias primas; asimismo ostablecer otras muevos, -acon= 

sejó Quirós en sus "Ideas políticas económicas". Y para incre= 

mentarle recomendó al Gobierno ostimular la inmigración de ar-— 

tistas extranjoros, "pero católicos romanos", "a que vengan a — 

estos Reinos con sus familiorcs a ejercer aquellas industrias — 

que fuoson más Útiles, y de las que actuzlmente carecen, costéan 

doles sus viajes y concediéndoles acomodamiento y protección". 

(124) La industria del tebaco se consideró fundamental para 

ofrocer trabajo a la mjor, para "darle una ocupación conformo 

a 8u reposo y natural modostia...." (125) 

    Les relaciones comercialos fueron planeadas 

con gran optimismo por los mexicanos. En los escritos oconómi- 

cos se rocomienda con insistencia la eportura del Comercio Libro» 

Un proyectista dice que “os necesario celebrar tratados con las 

demás potencias para que se abra 21 Comercio libre entre sus puer 

tos y los de este continente; pero esta libertad no puede ser ab 

soluta, atendiéndoss a quo no so porjudiquon las producciones - 

agrícolas y fabriles de estes provincias". Un comercio libre, 

pero estimulando cl proteccionismo a la producción nac.unal; por
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ello, -eontimía el autor, "debe prohibirso a los oxtranjsrog la 

entrada de peños, tejidos de lena, algodón, toda clase de galone 

ría, flecos, estofas de pleta o seda, obras de fierro, plomo, la 

tón y madera que aquí se trabaja, harinas, miniestras, jabón, ja 

món, manteca de puerto. Asimismo prohibir la óntrada de aguar 

diente, vinos, licores, accite de oliva y almendras, fierro, pa- 

pel, listonería". (126) 

Con visión futurista el "Amigo del Pueblo" - 

propuso que "ninguna Nación debe constituirse Única compradora 

y vendedora de nuestros frutos y consumos. La razón que expone 

os la del repudio el monopolio, como perjudicial para el país; 

Woada parte dol globo debe tenor una necesaria dependencia de — 

las demás. Todas deben estar unidas por su común interés".(127) 

No todos los escritores se manifestaron par 

tidarios del Comercio Libro. Uno de ellos, al hacer sus obser 

vaciones, recomendó que ''no dobo ostablecerse el comercio libre, 

el cual perjudica a la agricultura, la población, la industria y 

ES TT 

£ »«le que más tenga s, sorá la que más flor . 

(128) 

Respecto al establecimiento de muevos puer- 
  

tos, surgió la idea de quo no os convoniente fomentarlos, porque 

se estimula el contrabando, se acrecenta la burocracia y porque 

desaparecería el ramo de la erriería y sus recuas. Se aconsejó 

dejar como puertos únicamente los siguientes: Veracruz, Acapulco, 

San Blas, Cuaimas, Campeche o Sisal y otro en Guatemala". (129) 

  Otro escritor propuso extinguir las Aduanas interiores, presen 

tando como razón 

  

cosidad de libertad a los ciudac>ros para 

que traba   jen como quisran, comercien libremente, cultiven, fabri
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quen y no se les embarace con cxensiones, privilegios e impues- 

tos. (130) 

El Contrelismo económico de México preocupó 
  

también a quienes anhelaron el poderío integral de le Nación. - 

En Puebla se dijo en un manifiesto que apareció en septiembre — 

de 1821, que se dobíen fortalocer los Consulados en las provin- 

cias, para evitar el centralismo económico de la capital. (131) 

Y entre los proyectos de Ley que se presentaron a la considsra= 

ción de la Nación, figuran el de la creación del Consulado do = 

Puebla y el de reorganización dol Consulado de Veracruz. 

ín las ideas económicas al finalizar la - 

independencia, la mayor preocupación de los mexicanos se advier 

nda Pública. "Es el más necesario     te en el arreglo de la H 

de los negocios a que doben dedicarse las Cortes del Imperio Me 

xicano" -—oxprosó Mmirós en su proyecto. Se requiere una refor 

ma -continía- utilizando un método simple y efectivo en la roca 

dación de impuestos; es necesario simplificar las operaciones y 

economizar cuanto sea dable el costo de la administración.  Pa- 

ra hacer ahorros convenientes a la Hecienda Nacional, deben redu 

cirse las aduanas principales a las cepitales de cada provincia 

y a los puertos del mar del Norte y del sur que están habilite-- 

  

dos o se habiliton, pasando a ellos o a otros destinos los empleo 

dos de las que se supriman con sus correspondientes dotaciones, — 

hasta que queden reducidos al número competente de los jefes y - 

oficiales que exijan sus atenciones. (132) 

án el anónimo "Noticias interosantes para - 

los bolsillos apursáos", el eutor hizo hincap18 on la necesidad - 

  

de seguir en México los omas económicos del economi Mr.  - 
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Tracy sobre las contribuciones direuvtas, como sistema ideal para 

un buen sistema de rentas: "10 Contribuciones moderadas; 2% que 

éstas sean las más antiguas, porque ya están los pueblos acomoda 

dos a ellas, y 3%, que sean les más variadas, porque así entran 

todas las clases, y así se hacen menos sensibles". (133) En la 

Junta Provisional se propuso como solución a los problemas de la 

Hacienda, la contribución única. E inclusive se propuso reali- 

zar sin pérdida de momento una Estadística General en todo el Ja   
perio, por cuanto que es la única forma de conoter la riqueza pú 

blica, producción agrícola, fabril, mineral, marítima y el movi- 

miento general del comercio interno y externo. "La Estadística 

universal ... será una de las primeras y más exactas providencias 

que desde luego dicte el gobierno." (134) 

Sobre los impuestos y contribuciones, se pro 

pusieron los más varialos y curiosos. Alguien propuso gravar a 

los solteros ricos que no se casen, ya que son miembros inútiles 

al fomento de la población (recordemos que en los proyectos sobre 

elecciones, también se propuso suprimir su voto). Para realizar 

reformas en las obras públicas de la capital y construir muevas» 

se propuso que: "Todo coche que ruede dentro de la ciudad de Méxi 

co, pagará un real dierio. Todo caballo, mula o burro que esté 

dentro de la ciudad, pagará una cuartilla cada día. Todos los me 

sones o casas de posada, pagerán medio reel por cada cuarto de el 

quiler que tengan. Los testros y todo espectáculo público de pa 

ga, cederá un día cada semana del producto líquido. Todas las - 

casas de la ciudad pagarán una pensión cada mes según su frente a 

la calle, a razón do medio real por vara. Las pulquerías, vino 

terías, tabernas y cafés, pagarán cada mes un tanto según su comer 

cio". (135)
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3l problema de los ranchos o haciendas, tam 

bién aparece en las ideas económicas del momento. "El Pensador 

tapatío" propuso al gobierno prohibir en las haciendas los medios 

Y tercios, que son perjúdiciales para los rancheros y sí benefi. 

cian a los hacendados. Propuso además que se pagase a los Labra 

dores lo siguiente cada día: real y medio de plata, un almud de 

maíz, un plato de frijol y un pozuelo de sal. Y para terminar < 

su proyecto, pidió que se ordene "que los caminos sean verdadera= 

mente libros, y no beneficien únicamente a los hacendados". (136) 

Otro de los temas que interesaron en el na- 

cimiento del Imperio mexiceno, fue el del Trabajo. Para lle-- 

gar a la prosperidad económica se debe fomentar el trabajo, la = 

industria y el aumonto de población -dice un escritor. Otro 

opina que el gobierno debo proteger el trabajo de la mjor, pues 

es necesario para cl bienestar general de la Nación. Las oali- 

dades humanas para los empleos también se consideran necesarias 

para la prosperidad, tanto del Estado como de las empresas parti 

oculares. Debe preferirse el mérito calificado -exclama un es- 

exitor-, las disposiciones sobresalientes, la aptitud notoria y 

el talento e instrueción de cada uno conocido en su carrera”.(137) 

Los vendedores de la Plaza de Mercado de la ciudad de México, pi 

dieron recaudadores de impuestos justos y comprensivos, pues son 

cualidades requeridas para el buen desempeño de sus funciones. (138) 

No dejaron de aparecer proposiciones sobre 

ectos económicos, al parecer insignificantes. Alguien propu- 

  

so usar en las cocinas mexic 

  

ss el menaje de fiorro, con prefe- 

rencia al de cobre y barro. Se propuso pagar alguna» .>queñas 

  
contribuciones por el Estado a los labradores que hicieran más
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extracciones fuera del Imperio, de frutos de la tierrai  Asimis 

mo se propuso desterrar de México el excesivo lujo, pues si en — 

algunos pueblos es útil, en otros como en América, es pernicioso 

para las gentes. (139) 

A los proyectos sobre OBRAS PUBLICAS presta 

ron su atención los mexicanos ente la terminación de la Indepon= 

dencia. Hacemos mención de dos importantes: "Proyecto de poli- 

cía para la ciudad de liéxico" y "Felicidad General e individual 

por la independencia". El primero presenta un proyecto sobre - 

grandes obras necesarias para el progreso de la Capital; "Cons- 

truir un gran canal de 50 varas de ancho y 6 dea profundidad que 

circule la ciudad de México en un radio de media legua, desde el 

centro de la Plaza Mayor. Con este gran canal se comunicarán - 

otros canales que en d1forontes direcciones han de cortar el es- 

pacioso planío de México, los cuales serán navegables, adornados 

de afboles y calzadas a sus orillas y con puentes para comunicar 

se. Todas las calles estarán empedradas, tendrán banquetas enlo 

sadas de dos y media varas de ancho y una sesma de alto, y un ca 

fío maestro subterráneo que comunique al gran canal, para que en- 

tron en Él todos los caños particulares de las casas, porque to-= 

das deberán tener lugares comunes. El Parión será demolido pa= 

ra que la Plaza Mayor de México quede despejada. En el centro 

de esta gran plaza se levanterá una megnífica pirámide con la es 

tatua del Libertador del Imperio mexicano. La ecuestre de bron- 

ce podrá transformarse en le del grande ITURBIDE mudéndole la ca- 

beza. 

El atrio de la Catedral de México —continda 

el proyecto-, se reducirá a un tránsito de doce vara: “2 ancho y 

una de alto, guarnecido de baleustres y puertas de fierro a su re
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dedor, lo que hará su viste apreciable. Le Alameda se cercará 

con verjas y puertas de fierro, sin permitir que entren en ella 

coches ni caballos, los que podrán rodear por fuera por una her- 

mosa calzada de arbolede. Sus fuentes se pondrán en la mejor 

disposición; así se transformeré en un delicioso paseo o jardín, 

digno recreo de la Capital de un Imperio tan opulento y culto. 

Se construirá un nuevo testro imperial en - 

la ciudad de ¡léxico verdaderamente magnífico en donde se repre-= 

sentarán óperas y comedias heroicas, y el Coliseo se reducirá a 

su debida proporción para que sirva en las comedias bufas y - 

otros espectáculos de menor importancia. Propone construir en 

los extramuros del gran cenel de México cuatro cementerios, en 

el centro de la ciudad un hospital general, y en un paraje espe 

cial una gran Cárcel gonoral pera ambos sexos, con distinción - 

de habitaciones, amplias, secas y ventiladas. Propone estable 

cer un gran arsenal gonorel a la orilla de la ciudad de México, 

para fundición de artillería y todo lo concerniente al ejército 

y a las obras públicas. 

Para una mejor división de la ciudad de Mg 

xico, propuso la creación de 16 cuarteles con sus respectivas - 

manzanas numeradas. En tada cuartel hebría una parroquia, una 

plaza de mercado, un cuerpo de guardia de oficial, un médico, - 

una botica, un lavadero, un baño y las fuentes públicas necosa- 

  

rias. el tendría un níneró proporcionado de carreta 

nes cubiertos para recoger la basura de las calles respectivas, 

la cual se lleverís a cabo de las ocho a las diez de la mañana. 

  

Todas las calles de México tendrían faroles a 40 varas de dis-- 

tancia uno de utro, e esterán encendidos a todas ho... de la 
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noche que no haya luna". (140) 
El segundo proyeeto recomienda obras públi 

tas de urgente necesidad .2r0 todo el Imperio. Propone abrir -— 

  

más puertos en ambos mares pira faciliter el comercio externo e 

interno. Investigar el río liexcala desde la desembocadura en 

el mar del Sur haste su or: 

  

zon, pera hacerlo navegable y fomen= 

conductos subterráneos del Río de 

  

tar el comercio   

  

   Amacusa, p' 

  

ro jurisdicciones de Tas 

co y Cuernavaca. Fomenter ol arreglo de los caminos, para fa= 

ealitar el transporte y hacer que los frutos y efectos salgan 

más baratos. (141). 

La estatue de Carlos IV tuvo mucho que -- 

  ver con ol ponsami 

  

to le los mexicanos al teruiner la indepen 

dencia. Se convirtió en ol síubolo del despotismo español y - 

el chivo expintorio de los escritores. Si uno le quiso 

  

la cabeza por la de Iturbide, otro solicitó ser embarcada para 

España. Se tiene la esperanza d 

  

que "muchos carolamos y fer 

  nandinos que estén por irse a sus tierras ultrems 

  

inas, se lle 

varán esa estetua, la que nos amenza sín con el durísimo cetro   
que empuña su diestra", dijo Ani 

    

2 la rospondona en el papel - 

volante "ALlÁ van esas frioleras". (142). 

  

Se propuso eliminar todos los escudos y par 

ches indicativos del antiguo despotismo. Asiuismo quemar el 27 

  

de octubre, día de la jurz de independencia, todos los escritos 

    que hicieron los españoles e inclusive criollos, contre la inde 

pendencia. (143) 

  

A, los proyectos SOCIALES 

la jor porte de los proyectista 1 futa 

  

fueron motivo 4
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ro de 12 Nación. La mayor preoeupación la encontramos en la ne 

cosidnd urgente de aumentar la población; pues un país tan extog 

so requería de un múéleo numeroso de población que se convirtio 

  

fa en mano de obra y ayudara el progreso económico de la Nación. 

Un escritor propuso estimular los matrimonios prematuros, "los 

cuales son convenientes en este clima pare aumentar la población". 

Otro propuso al Estado, proteger la inmigración de gentes de los 

Estados Unidos, para ver poblrdo el inmenso territorio mexicano. 

Otro propuso asimismo, l2 publicación de un bando ofreciendo pro 

tección y favor n todo oxtranjero que quisiare morar en México y 

establecer alguna industria o arte útil, con la única condición 

  

de abrazar la Religión del Isteio, En un papel volante se propu 

so proteger la inmigrsción de extranjeros, pero con la condición 

de negarles comercio libre, porgue en este caso se prosentarín - 

  

como ciudadanos industriosos colzborando en la agricultura, fé 

    

bricas y artes. Sise les deja la entrada dentro del comercio = 

libre, "establecerán sus factorías y depositarán en ellas toios 

los efectos extranjeros, surtirán con abundancia de todo y vende 

rán au un valor ínfimo, en contra de la producción nacional". (144) 

Esa inquietud por ver poblado el territorio, 

hizo que algunos escritores propusieran "la transmigración de hom 

bres, de las ciudrdes a los parajes que más se necesiten para ol 

fomento úe la agricultura". Se propuso estimular las fundaciones 

  

de pueblos en las zonas despobladas e imitar en México el modo de 

  

poblar, fácil y treve, que se utiliza en las provincias Vascongo- 

das. (145) 

Se provió la nccosidad 

  

despertar en la po 

blación de las caue arés »ropio y = 
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el amor £l trabajo; "oblíguseles a sor Útilos en vez de gravosos 

a la sociedad, destinándoso a los presidios y al servicio de la 

merins nacional a los incorrogiblos y privíndoseles del carácter 

de ciudadanos a los ociosos". Se propuso construir en México - 

un Hospicio o Taller público para los pobres impedidos y vagos — 

que no ten, ningún oficio. Allí se los obligará e aplicarse a 

  

que sean "útiles 2 su manutención y vostido, no permitiendo - 

que nedio pida limosna 

tos vendedores que existían de billetes, papeles, frutas y otros 

    

las calles! So propuso quitar tan-- 

efectos, pormitiondo sólo la venta a los impedidos para trabajar 

s de frutorías y demís comestibles. Se aconsejó — 

  

y 2 los du 

  

desterrar del Imperio 2 los jugadores de profesión, sin otra in= 

  

dustria; asimismo se propuso una multa progresiva para los viozo 

ne (146) 

  

sos con alguna ocupaci! 

Las uwujeres deben tener derechos plenos de 

ciudadanas, uanifestaron dos escritoras, en contestación a las 

preguntas del Pensador Mexicano. Una de ellas, Anita la Respon 

dona, expresó lo siguiente: "Si alguna ley natural o positiva nos 

priea de tales derechos, que la señalen muestros émulos, que la 

expresen los jurisconsultos rivales de muestra racionalidad", —- 

La escritora se duele de     > las imjeres sean "excluídas de las 

  

Asembleas ne 

  

ionales, pri 

  

las de nuestros derechos civiles, lo 

wismo que un exelavo o un extranjero". (147) 

Otras medidas sociales que se propusieron 

se refieren a los esclavos y 2 las primogenituras. Se propuso 

abolir en las Auéricas 1: 

  

Leyes que protegen a los primosénitos. 

proyecto sobre la Libertad de 

Se pr 

La Comisión de Isclavos presentó 

  

  
el_I 

  

so que no se permita    
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la introducción de ningún esclavo en el Imperio. El que pene 

tre al territorio quedará libre, pues la ley en este evento no 

reconoce el derecho de dominio al dueño. Se lo protegerá con 

la ley del asilo. Para respetar la propiedad de los dueños — 

de esclavos existentes en el Imperio, continuarán Éstos en la 

esclavitud ontre tanto las Diputaciones Provinciales oyendo a - 

los Ayuntamientos y con la intervención del Gobierno, eligen me 

dios convenientes para rescatarlos con total arreglo a lo dis - 

puesto por las leyes, contando como uno de los principales la = 
  filantropía de los due? 

  

S. 

Se propuso que el parto do esclava en todo 

extremo y exso“scs libre desde el día 24 de fobrero de 1821. - 

Se propuso la abolición do los obrajes, tlalpisqueras y oficinas 

cerradas, de las panaderias, tocinerías y las demás de esta cla= 

se, cuslesquiera que sez su nombre. Se considera que en este 

tipo de oficio, también se encuentra la esclavitud. 

Il proyecto propone abolir el sorvicio per 

sonal de los indios, aun cuando éllos voluntariamente quisieren 

prestarlo, y quienes lo reciban de cualquier estado o condición 

que sean, serán castigados con las penas prevenides por las le= 

yes y pagarén al interesado la cantidad en que se aprecie el -- 

  

servicio, de lo que muy particularmente cuidarán los Ayuntamien 

tos y sus Alcaldes. (148) 

Los proyectos sobre EDUCACION, se conside 

raron imprescindibles pare establecer con firaeza las bases iel 

Imperio. Un orador expuso ento Iturbido que "la prosperidad - 

del país Acpendo de la o: azución en la Instrucción Públican,      

  
Con la educación se fora: los ciuándanos, se estimulará el - 
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trabajo, .el honor y .el-'orgullo nacional. Debe darse en priori - 

dad en los planes a los estudica exdetos, estudios naturales, es 

tudiós más Útiles que la caduca e inmutilísime escolástica. Tres 

deben ser los objetos que deben llamar primeramente la atención= 

del muevo Gobierno: Educsoión de la juventud, extinción de la - 

mendicidad y la general ocupación de los pueblos abandonados has 

ta ahora a la más sórdide e inmoral holzanería. (149) 

En la "Abeja Poblana" de Puebla apareció un 

interesante proyecto pare la formación de maestros y maestras, - 

con el fin de llover los nejores n los diversos lugares del país. 

Propone que se establezcan tres premics anuales el primero de - 

enero: "uno de 100 pesos, otro de 60 y otro de 40, a los aspiran 

tes que en todo ol mos de junio hagzn demostraciones ante los - 

Jueces que se asignaren, de su ilustración y aptitud para el ma- 

gisterio de priueras letras, educación religiosa y política, per 

witiéndoles dar y comprobar cuentas oporsciones cedan 

  

su reco 

mendación. Adgudicados estos premios con las demostraciones de 

honor que scan posibles, se amunciarán otros tres igualos para - 

maestras en primero de julio, para adjudicarse por el mismo te-- 

nor en todo diciembre. Se podrá habilitar así de buenos maos== 

tros 

  

los pueblos que los padieren y se sacurí a este honroso - 

destino del abatimiento en que ha estado hasta el día, a pesar - 

  

de los honores y franqui: que con justicia le han concedido — 

los monarcas." (150) 

Sobre ls onpacidad de los estudientes mexi- 
   canos se propuso "aprovecher su precocidad, viveza y do    ilidad,- 

pera formar por intem   dio úe la educación patriotas Pormados -— 

por principios, que roo:     co tiempo a los héroes que -
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lo fMeron por instinto. Así se imitará ol ejemplo da Esparta 

y ktonas." (151) El autor de "ALLÁ va esa borraghera o entre 

teniniento do Niños", propuso una empaña on condre de la ocio 

sidad de los jóvenes en los billares, tabernas, calles y sola= 

res en donde los vicios son generales. Considera que se debe 

inculcar a los padres y madres de fawilia, la necesidad de colo 

cer a sus hijos en las escuelas de primeras letras. (152) 

En el sistene metodológico se pensó también 

al terminar la independencie. Se propuso asignar premios anua 

los a los macstros y uaestras que acierten a promover el nuovo 

uétodo de lr enseñenza uutua de Mr. Laneaster. "Esto mótodo da 

bo servir también para enseñar a los soldados, como so hace en 

Buropa, a las gentes del campo y artesanos por vía do diversión 

y a los niños de pucblos iy pobres". Se debe pensar en aña 

dar abrir a los mojores grabadores, láminas de las muestras de 

escribir que parezcan más oportunas, escogiéndolas entre las 

que se conocen como más acreditadas. (153) 

Paro estimular la instrucción se plantes 

la necesidod de organizar mojor las bibliotecas. Alguien propu 

so que al uozo de la Biblioteca (no al bibliotecario principal), 

se le pague un poco uás de su sucldo y dos reales más enda noche 

e e los días de trabajo para les luces. "Así tendríamos donie 

ir a pasar las prius-nochos con di 

  

sión leyendo, sirviendo de 

instruirnos al11".(154) 

32 propuso como de urgento nocosided la - 

construcción de wuehas oscueles de priueras lotras, "para desas 

nar a las clases productivas"; y ontre otras proposiciones, en 

oontramos la de cercar una escuela de taquigrsfía, considerala
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de urgente necesidad para le formagión de los empleados .públi-- 

cos. (155) 

Surgieron los proyoctos para crear Socio= 

  

dades culturales y de ami, del país, que se interesasen por — 

    

los probleuas nacionales. En Gue ara se creó la Sociedad 

  

Patriótica de Nueva Galicia, par: el fomento de la educación, 

  

las artes, literatura, moral pública e industria. En la capitel 

se proyectó la Sociedad de amigos del país, como importante para 

  

estimular las obras esoncisles del Imperio.(156) 

Entre los proyectos culturales se propuso 

  

organización de un lugar especial para colocar esa multitud 

de fragmentos de figuras y vasijas de piodra y méxmol, "del tiem 

po de la gentilidad..., con cuyos diseños podría adornarse la - 

historia antigue de este Tuperio". (157) 

Los asuntos celesiósticos fueron tratados 

en los planes pare construir una NX 

  

ación ideal. Como México se 

convirtió en el 

  

21id del Cristianismo, alguien propuso cele-- 

brar un Concilio en el Imperio. Mimerosos escritos dejan apre 

ciar el interés do los mexicanos por la restitución de los Regu 

ladores extinguidos de la Coi 

  

fía de Jesús, San Juan de Dios, = 

San Hipolito y Belemitas al estado que tenían antes de su ext: 

  

ción. Asimismo se nota en 2 

  

gunos su preocupación por infundir 

le al Gobierno, interés por la protección de las Misiones en les 

Áreas indígenas. (158) 

La mu 

  

situnción, benéfica al fortalecimien 

to de la Religión, hizo que algunos eseritores plantezren la nece 

sidad de perfeccionar la 

  

Clero secular y regular. 

Este perfeccio; 

  

te para llevar una nejor
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instrueción a los ¿ueblos en la palabra divina. Se propuso 

  

mismo uns mejor repartición del Clero en las diferentes Íreas “el 

Imperio. 

Respecto a la autoridad de los Obispos, mien 

tras el Soberano Pontíf1co reconocía la independencia, se propuso 

que ellos debían tomar plenemente el poder que les di8 Cristo, en 

la misma forma como lo hicioron los Apóstoles. Y las propuestas 

se hicieron hasta parz los arreglos en las Iglesias. En el pa-- 

pel volante "El que pregunta no yorra", Onados propuso el arreglo 

  

de Sacristía de la Ox 

  

:1, "para que nadie ven vestir a los 

  

ellanes, acólitos y aísicos". Esta propuesta 

  

* hizo el escri 

tor incluyendo, entre otras, premios para los oficiales, construe 

   ción de escuclas y reconen: 

  

iones a los militares.(159) 

En las idexs de 

  

TA, también surgieron 

PROYEOTOS MILITARES. lr constitución de un Ejército fuerte y or 

gonizado, necesario par: usntener la estabilidad y los principios 

de la independoncis, dat 

  

Us: 

  

los »roycctistas de la Nación. 

La formación de una AMADA para preservar 

las costas on paz y en guerra, de las acechanzas y desembarcos de 

los enemigos, fue motivo de una proposición por parte del Secreta 

rio del Consulado de Veracruz. Su organización debe imitar la - 

Marina inglesa, en donde los comandantes y la oficislidad los a 

  

tiens el Estado; tienen un tiempo completo para dedicarse a sus 

funciones, lo cual se presenta 1denl pa:     el Iaperio, porque ss — 

más Útil, menos costosa y fs honrosa. (160) 

Sobre el Ejército so propuso su formación con 

     las fuerzas militoros que intervinieron en la Indopondencia, trata   
do en lo posible de no distrecr la población útil de la agricultura,
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artes y comercio. Se roecucndó destinar batallones para cada 

Provincia, según el mínero de sus habitantes; su repartición — 

se aconsejó seleccionando grupos de soláados del Ejército Triga 

rente. (161) 

Se propuso la cresción de un Colegio Wili- 

ter para la forunción de los ofici-les del Ejército. Asimismo 

12 formación de un Consejo supremo de Guerra, constituído por 

  

de instruir al Enperador en ma- 

  

literes sabios, con la finslido 
terias conocrnientes al 3jórcito, y juzgar definitivamente las — 

cmusas de los wilitaros según las loyos que so establscieren al 

respecto. Se recomendaron reformas a las Leyes pensles de la - 

milicia, en ul sentido de hacer útiles «4 los delincucntes en las    

obras del Estado, sin dejar impunos los delates. Se propuso = 

  

gue los desertores del ¿jéxrcito podrían ser destinedos a levan=- 

tar los cuerpos de las Costes en Veracruz y Acapulco, constitu== 

  

yéndose Ésta en la pena de deserción. (162) 

Algunos planes y proposiciones militares — 

fueron importantes, como el que se prosentó on la Junta Provisio 

  

nal Gubernativa sobre el establec: licias Civiles" — 
   

con representación do ¡muchos ciudadanos. Pero en cambio otros 

son insignificantes, com. el que propuso Onades en el sentado de 

obligar a los militares nincarse ante el Santísimo Sacramento, 

  

en la misua foma en que lo hace todo el mundo, hasta los sacer- 

dotes y cbispos.(163) Les divisas do los oficiales fueron tau 

bién motivo de proposición. Estas deben sar visibles en la pla 

  

"el itán d 

  

na mayor —dics el escrito che usar los galoncitos 

  

en las mangos de l- e «.. y los cubos en ol brazo. El 21fé-     

rez debe llevar un guloncito, el teniente dos, el capitán tres y
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el coronel dos oharrotorss. (164) 

La cuforia del triunfo y el agradecimiento 

a los Libertadores hizo proponer planes pa: 

Agnes tares, premios y otras distinciones el valor, virtud 

y patriotismo de los buenos ciudadenos. Tn un papel volante 

  

la cresción de O 

  

apareció un interesante Proyecto "para formar una orden militar 

con el nombre de CABALL3ROS FUNDADORES DEL IMPERIO MEXICANO. 

  

esta Orden habrá cinco clases de cruces: L 

  

Gran Cruz que se das 

rá a los principales jefos con el grado de Tenzonte General arri 

ba; la de prinora olese que se dará desde los Coroneles hasta - 

los Mariscales de campo; la de segunda clese a todos los ofigia-   
les de Teniente Coronel para abajo; la de Tercera, a los sargen 

tos, cabos y tropa y la lo cuarta clase, par: premiar a los ciu 

  

anos que de paisanos heyen ayudndo con sus servicios en bene= 

ficio de ls csusa comín. El uniforme pars todos será así: cen 

tro blanco, casacs encrrmade con vuelta, blencos on todas las - 

cortaduras y orla y botón doredo con la inscripción de "Cratitua 

a la Patria". El sowbfero será militar con cuerda y plumeje -- 

tricolor para los militares y con escarapela y plumaje azul pera 

los paisanos. Las grandes cruces llevarán una banda terciada - 

  

tricolor, colocando el blanco en el centro, el rojo a lo derecha 

y el verde a la izquierda y sobre la franja blanca una inserip - 

ción bordada con oro que diga: "Pro     > distinguido a mérito ex 

  

ordinario". Las demás cruces usarán la banda tricolor en la cin 

  

tura con borlas de plata, nto capitular de todos - 

los Ca 

  

alleros, se bentecirt   pura que sirva de mortaje para cuano 

do fallezcan. 

  

> 1 ¿.trones de ls Orien de la Santísi 

San Liguel. Se foruará una    ua Vírgen de Gu 
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Asamblea de la cual será Gren Maestre el Exao, Sr. Iturbide; el 

metropolitano de México será novibrado Capellán de la Orden, y - 

daré profesión a los Caballeros, haciéndolos jurar con la mano 

derecha sobre los Santos Evangelios y la izquierda sobre la es- 

pada, ser defensores perpotuos de la Inmaculada Pureza le Maríe 

Sentísiua, de nuestra Santa Fé Católica, Apostólica, Romana, y 

de los derechos y conservación del Imperio que han edificado. - 

Esta Orden será la matriz de otra que deberá fundarse con el -- 

nombre de "CABALLEROS DIFINSORES DEL IMPERIO". El objeto de - 

esta segunda orden será p: 

  

iar los servicios políticos, pecu-- 

   niarios y militares que se hagín el Imperio. (165)   
Otro proyectista presentó un plan de sig- 

nos o insigniss de honor, 

  

re preuicr el valor, ciencia o vlr= 

  tud en el Imperio. La de San Pedro ipóstol para los militares, 

representando al Santo 10% 

  

diendo 1 su Divino Maestro con la es 

  

pada desnuda, cuzl lo tras cl evangolis 

  

a San Juan (capítulo 18 

y 10). La de San Pelipe de Jesús pera los labradores, comerciaÚ 

tes, mineros, ete., y la de Nuestra Señora de Gusdslupe, para — 

los ec: 

  

iésticos, diplomáticos y euplerdos. (166) 

So propuso estimular con premios a los tra 

bajadores y a los ciudadanos destacados de la comunida 

  

y cl es 

tablecimiento de la Orien Imperial de Cuadelupe y la Orden Mili 

tar nicional "Imperial del ¿guila Mexicana". (167) 

"El Catecismo de la Indepeniencia" al ex-- 

plicar les bases con las cusles se 

  

lelano 

  

la prosperidad de 

  

la Nación en el futuro, soonsejó » los goberna   tes la aplicación 

de una legislación de acusrño con cl uso y co 

  

bres del pueblo 

  mexicano. "La 2 
  

18 se fortalecerá con el acato a sus
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cuatro bases principales: 1% su libertad; 22 su forua de gobiem- 

no; 39 la Religión que debe profesar y 40 la más estrecha unz%n 

de todos los individuos". La libertad desarrolla los talentos 

  

y dos menos del pueblo, para que discurra y obre su pro- 

pio bien. El gobierno, consvituldo por una Monarquía moderada, 

perfeccionert la libertad y lo pongtá un freno que la hará andar 

con arrelgo, sin destruzrle ni ombarazarle. La religión católi 

ca perfecezonará el gobierno, y su importancia será decisiva, por 

cuánto que si el gobierno se linita a las acciones humanas, la re 

ligión se introduce haste los pensamiontos; si el gobierno ticne 

  
su sutoridad sólo en lo exterior, la religión exsuina también el     

hombre interno y manda en los corazones. La unión es mensajera 

tawbién de grindes bienos y en algún sentido los mayores, "porque 

sin ell la libertad, el gobierno y la religión vendrían a quedar 

en fantasmas. Está escrito en el Evangelio y en el libro de la 

experiencia, que todo reino dividido hallará su desolación y muer 

te".(168) 

  

Houos presentado le diversidad y gran canti 

  

dnd do proyectos que para organizar une 

  

ic1Ón idenl presentaron 

los mexicanos al lograrse 

  

Todos ellos, con ex 

cepción de unos pocos que se presensaron según dijimos a la Junta 

Provisional Gubernativa, fueron propuestos por gentes que no to- 

nían relación directa con el gobierno central. El proyectismo 

que se ha presentado no biene errfcter oficial, sino que es la ex 

presión auténtica del sentir de las gentes; su esporenga de al- 

canzar en el futuro el soñícto iundo mejor. 

Bso 

  

yectista hizo pensar 2 los me 

xicanos en la necesidad     un osulmo seguro para llegar a 
la META DEL DESARROLLO     Un canino que les sirviera e la



Li 

vez de impulso para moves las foerzas 1nterr+s del naciunte Ta- 

perio. 

Dos forss so les presentaron para impul- 

  

ser ol moviniento hecia la ueta del desarrollo: una interna, - 

aprovechando las fuerzas prop1as del puebla nexicano; buscand> 

  on su esencia, en sus ouslidades, usos y ccstumbres las fuerzas 

de impulso para el logro del progreso. Y otra externa, imiten o 

do el desarrollo de otros príses, comsiderzdos como modelos do 

ente al          Nociones iácalos. La disyuntiva se nos ¿resonti clara 

analiz: un deserrollo a través 4.1 esfuerzo previo, 

    

o un deserrello iuitendo Maoiones uodel-. Hay que Testacar, - 

sin embargo, que el priger ceuino no 83 ¡cusuL st. solución 

  radical, sino como principal, con la salvedsd de que se acupta= 

rán aquellos aportes de Msciones modelos que 2 estín .n : ntre 

de la forms de ser de la Woción nexicana, mientras "us el segun 

  

   do propende a la exclusiviócd. 
siento   aL aprovecha 

  

opias fuerzas 

se consideró necesario yars lograr el desarrollo óptimo de Méxi- 

  

rque dico don Imis de londizábal- dirigir a un pueblo -     
el espíritu que lo emine, es, como se dice vulgarmente, 

machacar en fierro frio, os contreriar la corriente de un río 

   esudaloso y profundo, es en fin, vender a los cangrejos que an= 

den hacia adelanto, e los porros que bufen, a los gatos que ro- 

linchen, a los caballos que 

  

ladron, a le neturaleza toda que tras 

$ torne y uude sus lsycs". Is necosaric 28     uiiar con mucha eten 

ción el uso y costunbres Ze su pueblo, acercánd se en .o posablo 

    a su modo de vit.r. Al nscorso on 6l "Catecis - la Indepen= 

¿ene     ls progunvo de si so puelon touar algunas ilustraciones
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de otros pueblos, la respuesta que se hizo fue la siguientos - 

"Pueden tomarse, y tin es conveniente que se touen; pero ha de 

ser con prudencia, y en cuento no se haga traición a la regla = 

establecida". Los que inducen ciertas novedades incompatibles 

tecisuo- son malvados y necios, 

  

con esta regla -continte el 

smos la soberanía del pueblo lo su 

  

porque estableciendo ellos 

jetan y tirenizan, y fingiendo seguir su voluntad, la quebranten 

abiertamente. (169) 

El espíritu propio de una Nación hace impo 

sible que se aconoden lastitucionos extrañas a su forma de“sere. 

en un papel volante- "saben que el - 

  

Los mexicanos -se expre 

acomodamiento de uns misna constitución, 3 una misme forma de gg 

bierno a todos los pueblos y a todas las socicdados humanes, es 

tan difícil como el estableciniento de un idioma universal para 

todos los hombres ... saben los mexicanos que la Monarquía abso 

luta y el Republicanisno son los dos escollos en que hen naufra 

gado siempre las naves lo los estados, y que solo un medio pru= 

dente ... pudiera algún díe equilibrar la suerte del género hu- 

mano". (170) Los uexicsnos no pueden imitar las institucionos 

de otras Naciones, porque no se aconodan a su modo de ser. No 

pueden imitar por ejemplo los Estados Unidos —contimía el misuo 

escrito-, porque su gobierno fue preparado con anticipación, des 

de la misua $poca de la colonización inglesa. Por ello, "los 

deuás pueblos ameriennos, no están preparalos para soguir su ej 

plo".(171) 

  

La aduiración hacia el progreso de otros pue 

blos sirvió de estímulo e un grupo do escritores mexicanos para 

  

proponer la necesidad le ir el ejemplo Ae las Naciones modelo.
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Consideraron urgente el aprovechamiento de sus experiencias para 

dar vida al embrionario Estado, y la neccsidad de su imitación pa 

ra liserarse de los patrones coloniales y solucionar los uÉltiples 

problenas que aquejaban al país. Estados Unidos, Inglaterra, Fran 

cia, Italia, Holanda e inclusive la nistá España liberal, represen 

taron para este grupo la encarnación del epíriva de progreso, y su 

imitación, la única vía posible para alcanzar el desarrollo. 

La Independencia al infundirle a México su sen= 

tiuiento de mayoría de vizd, le dejó ver claramente su estado lamen 

table y su retraso con relación a otras Naciones. México en su in= 

fancia +. hallaba tiranos a doquie:a que veía, dio un escritor. 

"Sus tutores con el látigo en la mano cuidaban incesantemente de 

que jamás se quitase ol velo que le ocultaba el conocimiento de sus 

derechos, y le iupedía llcgar' al santuario de la iiustración".  Pe= 

ro la independencia os mensajera de otros vientos y para desprender 

se definitivamente de domineción tan odiosa, "busca para prosperar 

los ejemplos de las grandes naciones. . . » Vuelve los ojo» al Nor 

te, y observa un pueblo vecino, que a los 40 af 

  

os de su omancipa- 

ción , sin riquezas naturales, habitando un suelo ingrato, pero di- 

rigido por leyes sabias y cultivando la virtud y la industria, cami 

na con rapidez al colmo le su preponderancia, Tiende la vista ha- 

  

cia ul oriente, y ve a esa Inglaterra que a su voz enmudecen los ma 

res, y la libertad la mira como a su protectora. Pero aún más se 

sorprende, cuando al occidente de la Zuropa vé a aquella wisma Es- 

paña dominadora, tributanio el debido homenaje a la razón que antes 

rechazaba, y a merced de una excelente constitución, resarcir los
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pasados males y echar los camientos más sólidos a su prosperidad", 

(172). Los ejemplos de Grecia, Venecia, Holanda y Estados Unidos 

son necesarios de iwitar para consolidar las bases de los pueblos 

recién independientes, expresó un autor. (173). En la misma for- 

ma Juan Nepomuceno Proncoso en "Mi carta al Pueblo", aconsejó se 

guir el ejemplo de la organzzación de los gobiernos de Francia, Zs= 

paña y Roma para fortalecer el Imperio mexicano. (174) 

Estados Unidos presentaba para la imitación 

los rasgos ideales de una Nación modelo. Era la Nación hermana 

tel Norte, que a los 40 años de su emancipación mostraba al mundo 

poderío, progreso y estabilicad. Era la encarnación del desarro- 

llo óptimo, =1 modelo de Nación protectora de la Libertad y on sín- 

tesis, el ejemplo más alaptable para el futuro desarrollo del Impe- 

rio Mexicano» 

En los diferentes escritos que aparecieron, 

en donde se aconsejó soguzr cl ejemplo de Norteamérica, se percibe 

la influencia de Domenique Georges Pradt, ex-arzobispo de Malinas, 

quien en su obra "De las Colonias y de la Revolución actual le ¿mé 

incitó a los americanos a seguir el ejemplo de los Estados 

  

Unidos. Con el pié de imprenta de varias editoriales apareció en 

México el folleto "Ideas Políticas" en el cual se reproduce el cabí 

tulo XIX de esta obra, que trata de "la separación preparada, $ no 

preparada entre Colonias y metrópolis.  Pelig:os y ventajas on 

entrambos cases". 'ofiriéndose al ejomplo de los Estados Unidos, 

dice Pradt que esta Nación "está destinada a servir de MODELO aún 

a la Europa misma; y ontre las liferontes cosas en que pueden sub=
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ministrérsele, ninguna lo interesa tanto como la imitación do los 

medios, porque estos Est-dos han obtenido su libertad sin sacudi- 

mientos y sin violencias interiores". (175) En un escrito del 

Buscapiés, dirigido al awtor del "Importante voto de un ciudadano" 

se dice lo siguiente: "ningún gobierno nos estaría mejor que el 

que nos pone por modelo el sabio político PR.DT, que es el da los 

ESTADOS UNIDOS, salvo el artículo de la Religión". (176) Asimismo 

el autor del payel volante "El Genzo de la Li>ertad" expresó con 

zonvicción: "Ved en Estados Unidos el mudelo de un gobierno libro y 

la egida de vuestra inle7endencia absoluta". (177) "Imitemos a los 

hijos de Washington. . . ya ellos nos han enseñado el camino, os ne- 

cesario dirigir hacia él muestr s pasos. te +» ».", dijo en un papel 

volante don Manuel de la Barrora el wisuo día de la entrada triun= 

fal de Iturbide a México. (178) 

El periódico "La ¿bispa de Chilpantzingo" que 

dirigió el escritor Carlos Mería Bustamante, se mostró siempre par 

tidario de la iviteción a los Estados Unidos. En la "Primera car 

ta de un viajador an México", cxpresó lo siguiente: "Cerca de nosg 

tros está el Capitolio de Yashington; dirijamos a él mestras mis 

radas; contemplemos a esto pueblo nacido a muestra vista, admiromos 

la libertad quo disfruta y procuremos no olvidar aquella sentencia 

que dió Quintiliano hablando de Cicerón. . . +. "Huno igitur expoc- 

temus, hoc propositum sit nobis exemplum"". No recurramos a Roma 

ani a ¿tenas por modelos de imitación. . . . Washington, Franklin, 

Jefferson, Medisson y “Wonroe, he aquí muostros m“s acabados tipus", 

(179) «
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El segundo lugar en los naciones que se pro 

sentaron como modelo para ser dmitadas corresponde a Inglaterra. 

¿Qué mostraba este Reino como digno de ser imitado por los mexica 

nos? La Monarquía moderáda, sistema político ideal para mantener 

la estabilización; la orgenizeción del comercio y la industria y 

la disposición de su Marina. (180) 

Francia y Holanda presentaban como modelo a 

seguir, una prosperidad labreda en el trabajo y la industria. — Es- 

paña exhibía a los de tendencia liberal, el ejemplo de la Constitu= 

cáón de Cádiz. "Ojalá que este código nos hubiese regido da diez 

años atrás, y que los gobernantes hubicsen tenido un ánimo sincero 

de llevarlo £ su ejecución", expresó cn su "Carta Teceraun Via 

jador en México. (181) 

La Historia Antigua también brindó a los me- 

xicanos el ejemplo de pueblos modulos, dignos de iwitar. El mo-= 

delo de concordia de lis ciududos griegas, se consideró digno de 

reproducir en la unión entre mexicanos y ospañioles. La organiza= 

ción adwinistrativa, poderío y unidad del Imperio Romano se consi- 

deraron como atributos merecedores de su imitación en el Imperio 

Mexicano. La educación de Esparta y htenas, necesaria de imitar 

en la formación de la juvontud; y el spíritu ciudadano de Roa, 

de urgente necesidad parz inculcar on las gentes el interés y cl 

em ra la patria. (182) Todos estos modelos se conviertieron en 

metas de desarrollo en la proyccción de la Nación ideal. Son tam 

bién proyectos que sirvieron a los uoxi: 

  

s para plencar ol futuro, 

e incitar aquellas fuerzos neces rias para alcanzar sl nivel ópti- 

mo descado.
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El acto de proponer proyectos y de buscar en 

las propias fuerzas o en el ejemplo de la Nación modelo 01 camino 

de desarrollo, nos hoce meditar tanto en la idea que sobre la po= 

sibilidzd de llegar 4 ser una Nación 2der1l tenión los mexicanos, 

  

£tica que luceraba a México al terminar su in- como 

  

la probl. 

dependencias 

En el enálisis de las ides 

  

de optimismo y 

tisio el contraste se manifiesta clarament:     sien la pri 

  

sobreestinución de l:s valores nacionsles infundió cons» 

  fianan y convicción de potorío; on la segunda, d afán de proyec= 

    

tar dejó translucir la preocupación do los mexicanos por sujyecer 

  

los gravos problewss que sfligían a su país. 

Lz independencia iuprinió en los wexicanos 

la esperanza de aloonz.r on el futuro el ringo de Nación fuerte 

y poñerosa, Sc convirtió on un sueño sublime que hizo discurrir 

  

con premuro ese afín de » 

  

r, plancar y concebir la mejor 

organización para el nacionie Imperzo y ese anhelo de confr»: 

  

aspiración idesl con rzaliácad, en cuya fusión se pronosticó el 

ser de la verdalera Nación 1denl. 

3ste sueño hizo posible en los mexicamos ol 
    ansia de proyectar; de srezer con ontusissmo el futuro risueir y 

de calcular 1 pera llegar «4 la armonía en 

  

diferentos espectos        
  tre aspiración y rorlidad. — Encontrawos 

  

oyectos de diversa Ín= 

dolo; algunos son de 

  

¿nce, como el de la aplicación de la 

Fisicericia o la sluerón £     

    ro otros ramo 

  

'nsar quo    
a consuacción p de 1: imiopondonciz traía on cesalo a los acxi-   

canos, la solución hi ta Ce sus más pequeños problemas. p: 
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La vondencia de anticipar las posibiliisdes 

y sociales para elcanzar el poderío de la Nación, nos 

  

económi. 

indica la intensidad de ustos problemas en la época del ooloniajos 

La asincronís entro las essructuras políticas con relación a las 

sociales y económicas que peor las fuentes aducidas manifiesta la 

  ndepondencia, hizo pusible la 1- 

  

a al terminar      uenio: scocied 

  

rrupción de proyectos con la asjiración de alcanzar en el futuro 

2 Nación 

  

la sincronís de las estructuras, y con ola la anhel 

údeal.
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"Al M. I. Señor Da ..CUSTIN DE ITURBIDE, Primer Gefe 101 
E.I.M. Trigarante en su augusto día". Tepotaotlán, 1821. 
INAH, Serie Hamil', rollo 2. 

  

"Sonetos" (de Topic). Guadalajara, Iapronta de Mariano 
Rodríguez, 1821. INAH, Secie Hamill 

  

P,G., "Homenaje de lcs Septentrionales a los principalos 
Hérves y Padres de la Patria" México, Imprenta lipe= 
rial, 1821. Vémoss asimismo 108 documentos No 300, 303, 
305, 317, 373 y 477 

Sartorio, José Momugl, "Gozo del mexicano Imperio por su 
Independencia". México, Imprenta Imperzsl, 1821. 

Luis Francisco Ortege, "México Libre" (melodrama her$i- 
co en un acto)» México, Imprenta de D, Celestano de 
la Torre, 1821, 

      n Patriótica", Puebla, Pedro de la Rosa, 1821. 
La; ES gua 899. 

  

los horó1cos hechos del Excmo, Sr. 
DE, Generalísimo de Mar y Tierra" 

e Pedro de la Rosa, octubre 23, 1821. 

"Marcha alusiva 
D. ¿GUSTIN DE IM 
Puebla, Oficin2 

  

   

  

loor de la Independencia del Im 
xico, Inprente ¿mericona, 1821, 

"Zorcicos Nuevos" e 

perzo Mox1cano. 

    

El Indepondiente, "in muestra Religión e Independencia 
no hay chanzas". México, Imprenta Imperial, 1821. 

. ú. "Independencia o Muerte", México, Ont1veros, . P. 
1821.  Vénse asimismo sl "Obsequio poético de un ciu- 
dadano catélic epestólico y romano", (México Imprenta 
de Mariano Ontiver>s, 1821). 

  

"Las Memorias de Blas Pavón José Fuentes Mares, México, 
Bditorial Jus, 1966, pp» 51-54. 
M.X. "El Amor que se ono, a la Patria". México, Imprenta 
Amerzicana, 1821. 

"LOA", Guadalajara, Imprenta de Meriano Rodríguez, 1821. 

  

EL Genig de la Vaién, ML Po Japorzal 
endecasílabo reci dy E esta 'p: 

noche del 27 d ctabro á Éx1COy 182. Asimis- 

mo documentos 295, 296, 2077 EN 29 300, 363, 315» 

Manuel de la Barrera, "Grito de la Lisertad". México, 
Mariano Ontivor»s, scpticubro 27 de 1821, 
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Leonardo Gónoz, "Grrtitud de un artillero a su Patria 
y al Ejército luperisl. México, Imprenta de los ciu- 
dalan.s militaros, 1821. 

Manuel de la Barrera, Loc. cit. 

  

"Alegres días por la libertad mexicana"» México, 
Mariano Ontiveros, 18 

Fray Tomás Blasco y Navarro, "Sermón Congratulatorio 
predicado en la Iglesia Catodrel de Guadalajara el 
28 de vctubro le 1821.  Cuadalajara, Imprenta de Un- 
bano Sanroman, 1821. 

"Marcha alusiva a los heróicos hechos de Iturbide" 
Puebla, Pedro de la Rosa, 1821 

"imor a la Virtud", México, Zúñiga y Ontiveros, 182l. 

M.J.U, "Puos que todos hablan,yo también hablaré, Más 
xico, J.M. Benavente, 1821. 

  

"ODA", México, Inprenta Inperial, 1821.  Vémnse ado- 
más los documentos: 501, 308, 233 y 203. 

3.D.L. "Realizado on Pucbla el iuportante voto de un 
ciudadano". Puebla, Imprenta inericana, 1821, Véan= 
se asimisuo los documentos 182, 366, 359, 408, 148 y 

   

"Derechos convincontos para elegir Foperador de México", 
México, laprenta Imperial, 1821. LAF. 

ErDeh. Tig_ 

Luis Paulino Castellanos, "¿ntisutonomia"; en BEl Fa- 
rol" [Pucble, No 8, 1821) 

"Asunto muy necesario a la felicidad de la Iglesia", 
Puebla, Oficina del Gobierno, 1821. 

"Hino al Herofísuo: desahogo de la ,Esotiátaa americanafl, 
México, (sin nombre de Imprenta), 1! 

J.M.V., "El ciuicdano en Canpaña", México, Mariano On: 
tiveros, 1821. Sobre Iturbide como Héroe de la Reli- 
gión. Véanse onire otros los documentos: 27, 357, 100, 
12, 138, 293, 65, 210, 201, 0, 363, 446, 50, 419, 58, 

y 682 

    

Mamuol de la Barrera, "Grito de la Libertad", México. 
Ontiveros, 1821.
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+ C.£.G. "Voto de la Gratitud ¿mericaena ácia el primer 
Gefe del Ejército Iuperial", México, J.M. Betancourt, 
1821. 

"Marcha". bla, Oficina de Pedro de la Ross, 1821, 
Sobro ol título d3 Padre de la Patria. Véanse adonás 
los docunentos: 336, 338, 339, 340 y 374. 

  

"alegres días por la Libertad Mexicana", México, Marzo 
no Ontiveros, 1 

J.M.Y. "El ciudedeno en campaña", México, Ontiveros, 
1821. 

José Waría Pornel y Mendívil, "La ¿urora de México", 
México, Celestino de la Torre, 27 de octubre de 1821. 

Blasco y Navarro, Loc. cit. 

“Tu vir Dei", Guadalajara, Mariano Rodríguez, 1821. 

"Himno al Eerofs:ur", México (Sin nowbre de Imprenta), 
1821. 

Mtarcha" ton slogi a Iturbide), en: "El Farol" (Pue- 
ay 1, 28 de 1821). 

    

M.M.G. "March 
1821. 

> Imporiel". México, Iuprenta Inperial, 

"Don ¿gustín do Tturbado". En; "Gagota de Guadalajara", 
Ne 30, mé 3 de octubre de 1821 

  

Beltrán, José María, "Oración que ante la Junta Supre- 
na pronunció el Contador Mayor D. José M. Beltrán", 
México, Imprenta Iuperzal, 1821. 

"ODA pronunciada en el banquete del 27 de septienbre 
de 1821 on honor a Iturbide", México, Mariano Ontive- 
ros, 1821. 

  

Igonotos" de Tepic. — Guadalajara, Mariano Rodríguez» 
1821. 

  

289 Fayme Landeríbar, "Seruón Patriótico", Guada- 
2, Marians Rodríguez, 1821. 

  

El Pensador Mexicano, "Idezs Políticas y Liberales", 
México, Imprenta lIuperial, 1 

  

Franeisco Uras: 
do en San li:     

"Discurso po' Lt1co-meral pronuncia= 
s11, — México, Mariano de Zúfiige, 1821.    
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qoención Marcial", que apareció en el frente y costa- 
e la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 

Ces, nombre de Imprenta), 1 

J.M.Y. Lc Sit. 

  

J. Re de C., "Mas velo terde que nunca", México. Tu 
prenta Imperial, 1821. 

"Soneto", al M. T. Señor D. ¿gustín de Iturbide, Ta- 
potzotlán, 1821. 

Santiago Fayie Landeríbar, loc. cite 

e Po te Je "Desafío al Exmo. Señor D. Agustín de Itur- 
bide y contestación a su proclama del 27 de septiem= 
bre de 1821", México, Benavente, 1821. 

  

"Silencio" (Soneto de Tepic), Gu 
Rodríguez, 1821. 

ajarz, Mariano 

"Drsua poótico en homex do Tturbido, Guadalajara, 
luprenta de Marieno Rodríguez, L 

    “7U VIR DEI", Guadalajara, Mariano Rodríguez, 1821. 

larcha", Bn; "El Farol", NO 1, Pucbla 28 de octubre 
e 1821. 

    

En la invostagación reslizado en los documentos, res- 
pecto a los títulos que los mexicanos dieron a Itur- 
bide, encontramos los siguientes, con el respectivo 
núnero de veces; 

  

TITULOS 4 ITURBIDE N0 de veces 

"Inmortal Libertador"... . o... ... 24 

"Héroe inviotÍsio. . . . . . .. 1... .. 19 

"Grende Iturbide", . o... . ..... 17 

WHéroo Tturbida. +... e... ...... 14 

"Dadro de la Patria"... o... . ... 13 

WNuevo Moisés... 0... .. . . . .. . ... 13 

"Protector de la Religión . . . . ..... u 

"Defensor de la TEM... . . 0... .... 9



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

l4. 

15. 

16. 

17. 

28. 

19. 

20. 

2l. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34 

35. 
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"Héroe de la Religión. oomooomomooommo... 

    

"Columna de la Iglosia.rrromoommmo.o»”. 

"Grande Varón de Dl0S+.ooomoooooponoom».».. 

"Héroe inimitablO.erooommmmmomm.rrrrcoos.. 

"Washington de este suelo Messonomosrom.... 

"Héroe escogido por el ciolo"..... 

  

"Estrella princizal dol Septontrión....... 

"Hijo “inado del invencible Marto".oom..vo 

"Honor y gloria lo Wméricalooocosommmmmm.» 

"Inuortal Iturbide", 

         "Héroe Gloriosoa... .... mo...” .. 

"Iturbide amadoMoocoroommorormersor9sm..» 

"Grande ¿lsjandro do Mméricalccorooooo.».» 

"Nuestro segundo Constantinol..coooooooo.. 

"Victorioso Davia"    

  

"Benemérito IturbidOMescoromoomosrmomr.o... 

"Enviado de Dios"   
"Abanderado de la ReliglóN"..ooocoomonmor» 

"Inmortal Héroe Indiano".s.oooporo..   
"Héroe sin ejeaplo on la Historia! 

" 
"Iturbide el Magnén1ii0»+.oooomooomoomsr.».. 

  

WHéroe Goneroso Ur onanccnccccocranorcrannoo o 

  "Redentcr de le ?atri 

“Salvador de la atrial ......   
"Sabio Iturbidet..... 

    

"Esclarecido Moisés ".oooonooooomomoasorsos 

"Confusión 
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37. 

38. 
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46. 

47. 
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50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
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"Héroe del siglo XIX'"oroooormnorrorssooroos 

"“Adm.ración de ¿uropa". 

  

   "Inclito IturbidaUoosorommmmmmor..o.. 

"Bostaurclor del Imperio Mexican0......oo.. 

"Antorcha luminosa de ináhuscUeron.omoo.».. 

"Campoón famoso Uerorromomommmmmmoorsom”.»» 

"Nuevo JusuéM. Lo. 

  

  
WNULVO ¿DIANA rorconcnnncanarcoocnonssos... 

"Nuevo Macab30 "e rarononeoccccrcsronomsm... 

"Nuestro Job" eoooporomcmmmmoronoooomopsso.. 

"Inclito Héroe". 

  

"Héroe de Iguala"     

"Hérce sin parTosccoccrooompo.».   
"Héroe comparable solo con San ¿gustínT.... 

"Robusto Atlantolasroccoo oosvoncrcaronm..» 

“Inpávido y constante defensor de Cristo". 

  

"Defenscr constante de la Religión, el Rey 
y la PabriaWecccnoommmomom...».».»..   
"Angel tutelar del muevo InperioUer.rmoo»». 

"Nuestro CID del Septontrión....oooomoon... 

"Nuestro Jonatás".+....       

"Nuevo Matatías". 

"Nuevo Godebnorccnrnconcorccrrorcoronsmoo. 

"Nuestro OtonielMaoooconcncomoomoommsocssos 

"Nuestro JONATAS ITURBIDE". ooooooomoooo.ooo» 

"Comparable con Sión, Jicurgo, Nana Por 
lio y ¿lfonso el Sabio"... 

i-    
     

"Samuel fielUororoooommomsrsomommsrosoror.». 
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62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67, 

68. 

69. 

70. 

Tí. 

72. 

73. 

TA. 

753. 

76. 

TT. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 
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"Nuestro querido Tito". 

  

o 

"Macabco invicto"esaooommmPmo mr »9oors2».»”.oorss 

"Inclito Marte "..ooonooosmprrmommmms.2.2r9rorso 

"Vírgon consagrada el Ci rdero"s.ononoomop.»» 

"Estupor del univoerso"..soonooo..o..» 

  

"Asoubro de la Historia ".soroomoooooooomom.. 

" 

  

"Benjamín idolatra: 

"Bizarro hizo de Pelas"..coooooopercomomm... 

"Iturbido ul preclaloU.scconoorocccrrmonso.. 

"Astro predigisso de muestro patric suelo".. 

"Héroe que ha supersác al anglo en la virtud 
y clenciaM..o.ooo»   

a 
  "Fuerte ¿lcíde:   

"Magnénico Clear Mecoraccrccccacarccnananooss 

  "Nuevo Saleh que pr: tego"... 

  

"Nuevo 1nvicto Jonatés,..orconorcoomomon.o”. 

"Cobado de Nemesis Te sororoonororocrcrcanan. 

"Cormucopla de imalteca"osopoporommmprrmo... 

"Tridente de NeytunoU..coomooomoosoososooo.o 

"Rayo de Júpiter"... 

      

WBito de las Américos".ocoonmommmmcmmm*»m.”.. 

"Nuestro 1LEJANDRO IMURBIDE"..ccoooonnonos... 

MLibertó tu meno al opulento Imperio Mexicano” 

"Deus dedit TUBIRDEI" (nombra divino)+. 

  

"Iturbide, hijo de la dicha y de la victoria" 

"Héroe que destroz3 la ¡elena ál LEON HISPANO".
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(66) 
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(68) 
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- ¡Onrta seganda de un Visjador por México". "La Abispa 
de antzingo" NO 2. México, Meriano Ontiveros, 

P. 3. y h. "El Observador andepondiente" (de ¿zcapot= 
" zálco)+ Móxioo, Imprenta del Ejército Imperial, 1821. 

+ "Patriótica canción amoricana", Guadalajara, Marian> 
Rodríguez, 1821. 

+ José María Tornol y Mendívil, "La Aurora de México" 
México, Celestino de la Torre, 27 de octubre de 1821. 

+ C. S. C. Re "Yo no entiendo de estas cosas", México, 
Iupronta imericena, 1821. 

. Salvad:r M. Fesuelnóc, "Felicidad General e individual 
por la Independoncia". México, Taprenta de Celestamo 

e la Torre, 24 ds sctubro , l 

  

    + "Noticias del Reino. México, 28 de septiembre de 1821. 
El Priwor Gofe del Ejército rial a ls mexicanos". 
Gaceta del Gsbiern- de México, 29 de suptiembre de 182La 

   

. “El Papol de Hoy", Puobla, Gobierno Inperisl, 1821. 

  

"Oración que anto le Junta Supreas pronunció el Conta= 
d-r Mayor den José M. Beltrán", México Iuprenta Impo= 
rial, 1821. 

  

     . JN. e Md un ciudadans dilitar a sus compa 

s'. México, Ontiveros, 1821.        

+ J.R.E.M. "Decuzoz 
américa Español 
te, 

cos para La Historia Goneral do la 
México, Imprenta do J. M. Benavon= 

    

J,N.C."Obsorvaciomes a los europeso por un americano". 
México, Iuprenta ¿merzcana, octubre 17, 1821, 

  

Ludovio: de Lat> honte, "Catecismo de la Independenci. 
México, Marian) Ontiveros, 1821 

+ Fray Francisco García Diego, "Sermón omunciado en el 
Coligis de Maystra Sofora do Guadalupe a Zacatecas", 
Guadalajara, no Bo dríguez, 1821. 

     

    

   + José Manuel Sartori, "Gozc del Mexicano Imperio por su 
Independencia". Orsción pronunciada en la _Senta Iglesia 
Metro 7olitana cl 28 de Septieubre de 1821 
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Josó María Barreda, "Seruón en honenaje a la Virgen 
de Guadalupo", Puebla, Pedro de la Rosa, 1821, 

so de un auericano", México, 

  

"Sueño trágicos y “sp 
TIuprenta Americana, a 

Ad. Po, Qentajas de la Independencia", Imprenta de 
Ontiveros, 1 

  

J.N.M. Loo. Cit. 

"Patriótica canción americana", Guadalajara, Mariano 
Rodríguez, 1821. 

F.X.H. "Observaciones iuportante sobre el comercio 
libre". Méxic>, Imprenta de Celestino de ia Torre, 
1821. 

Manuel de la Barrera, "Grito de la Libertad", México, 

Ontiveros, seytienbre 27 de 1821 

Francisco Uraga, Loc. c1t. 

nee al Papel volante titulado Interoses “al 
de la Puebla lc los ángeles bión entendidos". Puebla, 
Podr» de la Ross, septioubre de 1821, 

  

Carta de folicatsc1ín Mol Ayuntamiento de Sen Luis Po= 
tosí a Iturbide". on la Gaceta Iuporzial de México, 
NO 31. Véase as sumo el Sormén de Pray Tomás Blasoo 
Navarr: pronunciado on la Catedral de Guadalajara, 
Loc» cit. 

  

0.s.G."Centinolo alerta o Argos Americano en 
de su Patrio sucl-". México, José M. Betanc aran 821. 

"plcance e la Gaceta del Gobierno N9 32, Viva la In- 
dependencia". Guedalajara, Mariano Rodríguez, 1821. 

  

"Canción Patriótica", Puebla, Pedro de la Rosa, 1821. 
"México". En la Geceta Imperial, Touo 1, N% 16. 

"El Farol", (Puebla, 4 de octubre de 1821), 

   anos milztar . . ", Mé 
vente, 28 ie Sópt. 1821. 

  

Un ericano, "¡í los ciu 

xico, Iuprenta de J.M. Bo 

"Gaceta Imperial de México! Octubre 6 de 1821, Tow> I, 
No 4, 

Wa Abispa de Chilpentzingo". NO 43,
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+ Josó María Quirós, "Ideas políticas sernónicas de 
Gobierno". Verzcruz, (sin pic de imprenta), 1821. 

+ F.E.y £. "El Observador indepondiente..". Loc. ckt. 

+ El American», "Las cosiccsas o andancias de la Pa- 
tria". Méxic>, Celestino de la Torre, 1821, 

  

+ "Carta tercora de un viajad r por México". En la 
Avispa de Chilpantzingo N 

+ "Cincuenta respuestas de una mujer ignorante, a 
otras tantas proguntes del Pansador Mexicanc'". 
México, Ontiver-s, 1821. 

- ¡De endo diera el que ns quigre as csmpra". Puebla, 
Oficina del Gobiezno Iuperial, 1821 

  

   

  

+ Nicolás García de Medina, "Discurso Patriótico pro- 
nunciado en Villa Orizava! Puebla, Inprenta Liberal, 
1821. 

G."Gentinela Alerta » Argos americano en fawr 
patrio suel-", Méxier, J.M, Betancourt, 1821. 

Véase asimisao la "Gaceta de Guadalajara", N% 30 del 
3 de octubre de 1821 

  

    
   

    

De acuerde con la investigación rooliz 
traron en los A>oumentos las siguentes frasos que 

'TINISMO de México ante su futuro y 
Ls Nociones del mundo, al torminar su 

  

2, Se encon 

  

   ante las d 
Inde, endencia Política 

N*_ de veces 

"Méxic») abanderada de la Religión Católica . . 12 

ra con 

  

"México, nación lestined: r Dios 
servar el DEPOSITO de la E ... 

"México será el CENTRO DEL MUNDO "..oooocoooo 

  

    

"México será la METROPOLI DEL MUNDO", ...... . 

S
S
 

"México, PAIS DEL FUTURO. oo... 

  

"México, país unlorado de la Revolución de His- 

panoamélicaMe..... ronnradan ono rd     
"México eslocada al rengo le Sobermma"..... 

    ión de las naciones 
sn... 3 

"México será la 
extranjeras" 

  

  

  



9 

10. 

19. 

20. 

21. 

22. 

(100) 
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fausto toria" "iéxic, revolu: £ los faustos toria 

  

"léxico en el Zuturo llegará a cubrir con su som 
bra los pueblos todos del Unzverso". 

    

méxico, antes desgraciada ocupará el primer lu- 
gar en el TEADRO DE LA FO excediendo a todas 
las Naciones" ... ..... 

  

    
   

"Europa en el futuro dependerá económicamente de 
Méx1CO".   reee ree rr rar rr 

Wiéxico será en breve la ADNTRACION DEL UNIVERSO" 

  

   
es el pueblo escogido por el Dios de 

  

_será la PRIYERA POTENCIA DEL WUNDO por su 
lidad, clima y e2mación geográ- 

    

"El Septentrión tiene el estado de fuerza, de vi- 
rlidsd e ilustración que se requiere pera figu- 
rar entre las grandes potencias del viejo y ¿del 
nuevo continente" .. . 

    

     

Señora de las - 

  

Miéxico, nació: rica y opulen 
Riquezas del “rbe".. 

    

"México será admirada en todas las Naciones por - 
su valor".   

"México envid. 

  

por todas las Naciones ...ooo.. 

"La vida social de Néxico será un remedo de la - 
del OlimpoM..... . 

    

"Sus campiñas, sus prados y sus frutos serán una 
imagen del JORNIFAD PLORIDO PARAISO Me ononeianoos 

"México presente al uundo la perspectiva más hala 
glieña y atractlValosoomomoo.».. ernnnnannnna 

  

ande y rico Imperio 
   

¡éxico es e más hermoso, 
la Tier:        

  

"La Indepenienoz 
sar en el sis 
no seuejantée 

teses y Pizarro 
dentales a la C 

del Imperio Mexicano va a cau- 
a político de Zuropa un trastor 
ue experimentó cuando los Cox- 
incorporaron las intias Oeci-- 
sona de Castilla" 

   

     
    Ludovico de 5 
Indeyendencz 
tiveros, 1821. 

onte (seud.) 
éxico, Tupren 

    
de ¡Mariano On- 

  

2
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El ógudónimo correcyende a don luis de lendisával. 
Este Categismo fue eserito por insinuadién del Ge- 
neral Iturbide pora plasmar las ideas del momento 
de la Consumación de la Independencia. La edición 
consta de un folleto de 71 páginas, dividido en 7 
partes y 133 preguntas y respuestas. 

P.3.y A. "31 Observador independiente", México, la- 
prenta del 3jórcito Imperial, 1821. 

Agustín Iturbide, "Pensauiento que ha propuesto el 
que suscribe", léxico, Imprenta Imperial 1821. - 
Véase asimismo el anónzuo "Defensa de la Libertad 
del Pueblo o representación hecha hoy a la Sobera- 
ma Junta Gubemstiva!, “éxico, Inprenta Imperial, 
1821. 

  

"Ideas políticas y Lib rales, No. 2", México, Imprem 
ta Imporial, 18   

  Antonio líateos, "Proyecto acerca de las elecciones 
de Diputados, ' Al enñomareo se iaerco el pan. - 

México, Inprenta, 1821. 
“Advortenela inportante s9- 

     
Proposicionss sueltas". 
Vésse asinismo de L.C 
ori próximas elecciones de los Ayuntamientos" 
G Loa, Paprenta Inperíal, 1820, 

      

Para la epeeción de representantes al Congreso véan 
se los si, es proyectos; 315, 309, 410, 132,- 
118, 103, 117, E 125 y 

  

"Sin esto no     y paz", México, Imprenta Americana 1821. 

  

F.L. "Jorrespuncencia secreta que a todos nos va en 
Sl Gó1lon, téxico, Imprenta Tapertel, 1821. 

"En obsequio de la Patria, lo misuo es el cadalso - 
que el campo del honor" ico, Iuprenta de J.. 

Véanse asimismo los anóniuos; - 
isión de iMmpleos" (liéxico, Venuvente,1821 

u3l iAnistro bealarín y tocador de guitarra" ( 
mee 1801) y ">rovisión de Empleos”, 

08, 1821) 

    

    

   

     

    

José lí: rós, "Ideas Políticas Zeonónicas de - 
Gobierno", cruz (sin nombre de imprenta), 1821. 

Salvador a Fesuelnéx, "?elicided ¿eneral e 1ndi- 

  

vidusl por la 1nde¿endeucia" (Arbitrios que se de-- 
ben adoptar para lograr la felicidad general e indi- 
vidual de los habitantes del Imperio Mexicano, por — 
medio de la agricultura, comercio, población y demás 
ramos que lo ¿ueden hacer poderoso e independiente - 
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de todas las demás ones del universo". México, 
Celestino de la Torre, octubre 24 de 1821. 

B.T. oro esto de Policía prre la ciudad de México 
q eri mer1cano presentó a su Alteza Sere 
Alsina gencia del Imperio Mexicano". 
“lariano Ontiveros, 182 

    éxico,= 

Véansé los documentos 54, 187 y 403. 

En la investigeción realizada se encontraron 168 7 
oszciones o proyectos que aconsejaron al Gobie 

Es canos pare organizar una Nación ideal. — Le 
tercera parte de ellos, corresponde a proyectos eco 
nónicos» 

    

PROYEOROS + 

  

Proyectos económicos: 60. 
Proyectos sobre Obras 24b. 25. 
Proyectos socialo: 
Proyectos polftcos 
Proyectos militares: 10. 
Proyectos sobre Adminis 

tración "blica: 
Proyectos educztivos 1 
Proyectos sclesiésticos: 
Proyectos sobre premios 
Proyectos sobre Justicia: 
Creación de Socie: 
Creación de 5n imsco: 

   

   
   

    

Salvador María Fesuelnéx, Lo: 

  

José María Quirós, Loc. cit. 

"Agricultura", En; "El Parol" (Puebla, No. 9) 

Véanse los documentos: 24, 93,94,95,96,97,98,187,403. 

"Agricultura", en "il Farol", loc.cit. 

Véanse los documentos 187 y "Observacio 
nes importanúc So el Dolezcio Lábren (iéxico, = 
Celestino de la Torre, 1821). 

      

Tausto de Elhuyer, "lenoris sobre el influjo de la lua 
cultura, 1ndustria, pobleción y c1vi 
meva Ispaña", inmirid, Inprenta de = 
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Junta Provisionel Gubermativa, "Diario de las sesio 
nes", México, Inprenta Imperial, 1822. 

Fesuelnéx, Loc. cit.   
Quirós, Loo. ci 

"Comeroz1o Libre". En; "El Amigo del Pueblo No.8", 
Puebla, Imprenta Liberal, 28 de septicnbre, 1824.- 
vSogunda carta de un viajador por México". En; "La 
Abispa de Chipantzingo, No.2, México, 1821. 

   

Quirós, Loc. cit. 

"Comercio Libre", Loc.cit. 

F.X.H. "Observaciones importantes sobre el comercio 
libre". México, Celestino de la Torre, 1821. 

Quirós, Loc. Cit. 

F.X.H. Loc. cit. 

"Manifiesto del Consulado de Puebla", Puebla, Impren 

ta Liberal, septiombre, 1821. 

Quirós, Loc. cite 

"Noticas interesantes para los bolsillos apurados". 
México, 1821. 

Véanse los documentos 260 y 403. 

B.T. "Proyecto de Policía para la ciudad de México", 

México, Ontiveros, 1821. Véase asimismo el documen 
to 187. 

El Pensador Tapatío, "Quarto papel del Pensador Tapa 
tío", Guadalajara, Manjarrés, 1821 

"Provisión de Empleos". México, Benavente, 1821. 

"Clamores de los vendedores de la Plaza de llercado", 
lie£1co, Benavente, 1 

Tesuelnéx, Loc. cit.   
B.T. Loc, ext. 

Pesuelnéx, loc. cit. 

Anita la Res»ondone, "allá van esas frioleras" No.2, 
México, Imprenta imerzcana, 182 
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"Cincuenta preguntas de una wuger ignorante..." sié- 
xico, Ontiveros, 1821. Véase esiuismo "La quema — 
ás los papeles contra la independencia". 

F.X.H. "Observaciones importantes sobre el comercio 
cen, México, Celestino de la Torre, 1821. 

Véanse los documentos: 4, 10, 95 y t87. 

Véanse los documentos: 108, 179, 403, 93, 94, 95 y 187. 

Anita la Resjondona, "ALÍá van esas frioleras" Nos. 1 
y 2. México, Tap. renta Auericana, 1821. Asimismo el 
documento 398 

  

    Andrés González lán, "Educación pública..." Diso 
so promunciado ¿or el profesor de primera educació: 
iéxico, Benavente, 182 

    
"Comisión de Esclavos", Ti   enva Imperial, 1821.   q 

  

"Educación", £u; "La £ 4 Poblana". Tomo II, No.5. 

"Educación", £l Pexrol, No. 3. 

  

C. "A11á va esa borrachera o entretenimiento de 
niños". :léxico, Benavente, 18 

"ha Abeja Poolene", Towo II Mo. 5. 

Ongdes, "El que pregunta no yerral, Inprenta Inpertal 
1821. 

Virplan, Loc, ext. 

  

Gaceta del Gobierno de Guadalajara", “os.29 y 30. 

Quirós, loc.cit.   

   adelajara, Meriano Rolrí García Diego, "Serón. Gu: as 
251, 393 y 354. guez, 1821. Documento. 

  

Onades, Loc. ext. 

  

Quirós, loc. 

Juan Gozmendi, "Observuciones para la organización 
del EJ ércatol, Meios, Imprenta Americana, 1821. 

Ibíden 

Onades, 
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"Promiog a los que contribuyeron oop ta intependon- 
cia", México, luprenta Imperial, 1821 

Fesuelnéc. Loc, cit.     
Véanse los documentos 258 y 260. 

Ludovico Lato tionte, "Catecismo de la Independencia" 
liéxico, Imprenta de Mariano Ontiveros, 1821. 

  

Ludovico de Lato lionte, Loc. cit, 

sobre la proclama inserta en el 
e la Libertad", México, Imprenta 

  

Ibídem. Véanse asimismo los documentos 226 y 125. 

  

R.S.ól. "Guerra contra la mueva Inquisición", 
Ontiveros, 1821. 

  

"Documentos para la Historia General de la 
la", léxico, Jenavon 

  

PETT de le Auérica Esp: 
21 

  

roncoso, ".Mi carta al Pueblo", Pue- 
ral, 1821.     

Domenaque Goor: 
de las Coloni 
ros, 1821. 

dt, "Idess Políticas". Tomo II 
19, fol. 126. México, Ont1ve- 

  

"Buso tor del importante voto de un (-uda- 
100, luyrenta Imperial, 1821.      

  

100, Imprenta ?. "3l Genio de la Libertad", 
en Puebla, 

e 
Anchicana, 1921, rotapro 

  

Mamel de la Barrore, "Grito de la Libertad", México, 
Mariano Ontiveros, septiembre 27, 1821. 

  

"La Abispa de Oilg anteingos No 1, Primera carta le 
un viajador p Éxico", “Héxico, Ontávezos, 1821. 
ásiuicio Los dseunentes "94, 404, 252 

   

  

José Waría Qui. rós, Pogreitta Asimismo el artículo 'Eco 
nomía Política" quí Te en "El Parol" de Puebla 
No 6 y cl docuuento 

  

"La Abis 

  

"Carta Iéx1co". En 

  

Viajador en 
No 3, 

Véznse los do 

  

atos; 155, 156, 203, 61, 252 y 462.
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IV. LA _IDIA DE INDEPENDENCÍA. 

1. La Independeneza como Buencipación. 

Delimitar la 2d0a de Independencia, desentrafar 

sus causas y meditar sobre sus ventajas, se convirtió en uno - 

de los temas favoritos de los escritores, oradores sagrados y 

en general de quienes so interesaron por llegar a la esencia — 

del acontecimiento. 

Es una idea que no surge espontáneamente en el 

"DIA" memorable, pues ya años antes y aún después sirvió como 

tcua central en los debates públicos que se plantearon para 

  

pliczr el significado del hecho. * Sin embargo, el día de su - 

consumeción se presentó cowo el más propicio para definir, de= 

limitar y proponer teorías sobre sus fines y posibles causas.- 

Al mismo tiempo que se alabab al Héroe, se proyectaba el futu 

ro y se sobrestimaban con optimismo los valores nacionales, - 

los escritores pensaban en el sentido de la indopendencia y en 

los argumentos más apropiados para llegar a su justificación. 

Al exauinar los escritos, encontramos ese anhelo 

de los mexicanos por aprehe 

  

er ol significado del momento hig 

tórico que se vivía. mé se entiende por independencia?, pre 

gunta el Catecismo de Ludovico Lato lionte. 'Es el derecho -- 

  

responde-- que tiens todo pueblo o Nación pera gobornerse por 

sus propias leyes y costumbres, sin sujetarse a la de otra".(1) 

"Es el derecho que tionon los americanos pa 

  

a substraerse de la 

dominación española", excleuó un anónimo en el papel volante - 

"Justicia de la Independencia".(2) Es en fin, la autonomía -—
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que aleanzan los pusblos pera rogir libremente su destino e p tE
   

¿rimir en sus instituciones un carácter propio, libre de la ii: 6 

posición o influencia de otras Naciones. 

Esta delimiteción de la 1dea de Indepeniencia llg 

vó a meditar sobre el destino de los pueblos coloniales; en la 

necesided de protección de determinadas Áreas del planeta, por 

  

parte de las naciones poderosas, y en la legalidad de la libera 

ción de los países depondientes, una vez que han llegado a un — 

grado de desarrollo satisfactorio. 3l "Catecismo de la Inde -= 

  

pendencia" al hablar lo los palszs coloniales, dico lo siguien- 

to: "existen menos que dependen de otros, mientras a ello los 

obliga la necesidad. , por ejemplo vivió sujeta a Roma, 

    

hasta que nallg la oyort: a de plantear su independencia. -= 

México 2 su vez establece la suya, después de haber estado 300 

años bajo la sujeción de 

  

", Al hacer la pregunta de  - 

¿qué os lo que obliga a otros pueblos a vivir tanto tiempo con 

esta dependencia”, resjonde con convicción: "Su debilidad que 

les hace buscar un apoyo, sin el cual no pueden sustentarse, el 

terreno muy limitado, la falta de industria, las producciones — 

  

del país, $ desconocz $ todavía no soreciades en el resto del 

globo; pero princ1palaents su despoblación y la escasez de luces, 

los reducen a una incapacidad absoluta de gobernarse por sí mi, 

  

mos. ¿Y cuándo acaba esta dependencia? —contimía el Catecisio-. 

Cuando 

  

aban sus motivos -responde. Si el pueblo 

  

dustrioso, si la población crece, si las luces se propegan, todo 

ello concurre desde luzgo a dezarlo 1n 

    

pendzento". (3) 

  ¿ucblo colon: do a un relativo ¿ra
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do de desarrollo está dispuosto a emanciparse de la metrópoli. - 

Esto es la idea principal on casi todos los escritos que encontra 

mos al consunarse la independencia. El término "EMANCIPACION", 

expresante de la acción de un pueblo por liberarse de la tutela - 

o servidumbre de otro de mayor desarrollo y poder, es el más rele 

vante para explicar la idoa de independencia. Se le comparó con 

  

la libarcción de la tutela familiar, con la libertad que adquie- 

ren los pájaros cuando después de algún tiempo se emsncipan de — 

la prisión en la jaula y con la liberzción que tienen los pug - 

  

blos después de que sa eliminado el despotismo de un monarca. 

Por la frocucncia con que se le nombre en los es=- 

eritos y sermones del "DIA", parece que la idea de "Emancipación", 

como liberación del tus 

  

jo, en la misma forma como se emancipa 

un joven que ha llegado a su mayoría de cámd, fue tomada de la - 

    

obra "De las Colonias y de svolución actual de América", es- 

crita por Domenique $   orges Pradt.  Xste autor francés, quién - 

como amigo íntimo de 3o: 

  

arte llovó su representación en Bayona, 

importante servicio que le screditó su nombramiento como Arzobis 

po de Malinas, fue conocido en México y citado por muchos escrito 

   res en sus follotos y panfletos. La presencia de su obra nos la 

atestigua el concepto que sobre ella dió en uno de sus escritos — 

Frey Servando Toresa de M 

  

Cuenta el precursor que estando 

mció la entra:     en San Juan de Ulúa pres a al Reino de 200 ejempla 

ros improsos en Prencia do la obra de Pradt; dice que el autor 

es fecundo, poro contradictorio; teorista en cl fondo, pues a 

  

ca visitó a América. (4) 

Tradt que influyoron en los mexicanos 

 



178 

pueden sintetizarse en los siguiontos párrafos: "Por todas par 

tes las comas han llegado a tel punto, que las Colonias tiran — 

  

con toda su fuerza a llenar aquella parte de su destino, que - 

las llama e la indepondonezs, los elementos de esta mudanza, = 

que su naturaleza contenía, se han desplegado con una fuerza en 

adolente irresistible, y pretender impedirlo sería como preteme 

der detener a los hombres en aquella marcha progresiva, que com 

duce a la virilidad y en todas las consecuencias que esta lleva 

  

Las metrópolis deben 

  

consig ar provenidas para la sep 

  

de fa- 

  

ción de sus colonias, o imitar la previsión de los ; 

milia, "que cuando ven que la mayor edad de sus hijos les amun - 

cia que han llegado a ser completauentá hombres, no se ocupan en 

  retenerlos cerez de sí, sino solo de proporcionarles esteblecz — 

  

mientos convenientes a su muevo estado". (5) 

    

Pradt consi: que existen varias maneras para —— 

  

efectuar la emancipsción de las Colonias. La primera, "por el - 

abandono voluntario como queríe Carlos V en la época do la Jon - 

  

quiste de América y como lo hen querido, después do olla un gran 

número de hombres ilustrados de España". Una segunda forma con 

siste en imitar la emancipación lusobrasilora es decir, "convize 

tiándose 

  

Metrópoli en Colonia y la Colonia on Metrópoli como 

acaba de ocurrir entre el Portugal y el Brasil"; lo mismo hubig 

  se sucs 

  

dido si Carlos IV no hubiera sido detenido en Aranjuez, 

"o si hubiesen abivrto los caminos de Yéjico a Fermando VII en 

jugar de haberle cerrado dentro de las puertas de Valencey. - 

Una tercera forma sería la soparación por las "disensiones entre 

las Coloniss y las lietrópolis, y por ls guerra que acompaña siem 

  
pre a esta ospecio de ¿rocosos. Ejemplo de Estados Unidos que
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considerando el tiempo de poderse conducir solos, desearon la 

amistad de Inglaterra, no temiendo su cólera, Inglaterra rg 

pudió con dureza, poro pasada su cólora, "porque este senti — 

miento no es durable ... vino la reflexión la que le convenció 

de su error"... así los Estados Unidos han sido declarados y = 

continuado libres, por el derecho de las armas y del reconogi- 

miento de todas las naciones". 

  

Una currta forma de efectuar ls emancipación, = 

la considera Pradt on lo sopersción reel que durante muchos — 

años tuvo Españe de sus Colonias, por dedicarse a las guerras 

con otras naciones curopess. "Sus Colonias se le han 1do de: 

    

tre las manos, no tanto por la fuerza propia de estas, como = 

por su debilidzd personal. No ha podido ná abasteccrlas, ni 

contenorlss: han 1do a proveerse a otra pame, y el torrente - 

de los sucesos y 

  

fuorza de 15 nocesided han arrojado la in 

dependencia sobre sus orillas". 

La quinta forma de separsezón que puedon imitar 

las colonias es la que 2 

  

hecho, durante el curso de la gue- 

rra, muehss islus tomidas por Inglrtorra. "No pudiendo dispo 

ner de un múmero de troprs suficiente para conserver cuanto pue 

de conquistar, so ha limitado en muchas Conquistas coloniales, 

al único punto que le importa, a saber, la libertad de comsrezer 

con lus Colonizs, por la que sdquiore soguridad de los provechos, 

sin ¿raverse con los gastos de custodis y defensa, abendonéndoles 

a si mismas en cuanto a 1- sob=ranía. 

La últiaa manorc de sep rición gue preso: 

  

te Pradt, 

y que no ree da, os lo seguida por Ssnmto Domingo en donde pa 

  

só la dowinación colonizl, de la pobl-ción europsa 2 la población



transportada a 15 Coloniz. En Scnto Domingo no son los ouro-   
do, como han hecho los colonos sia: 

  

peos los que se han sez 

  

canos españoles, sino ¿or ol contrario la población extranjera 

transportadas por loa colonos mismos; "los negros son los que — 

haciendo exmmzico: de blancos, se han substituldo en su luzar, 

  

y los que no siendo contenzdos ¿or ninguna de aquellas consida- 

ruelones, que el tomor de los nogros inspiraba a los blancos, y 

que eran las que mantoníen e Sstos unidos a la Metrópoli, se — 

ian venido los blancos - 

  

han separado de aquélla, Ze donde 

doni- 

  

sus antiguos señores, y donde podían venir de nuevo a   
nerlos. En este caso 15 independencia política de los negros 

era una tonsecuencia netursl de su libertad individual, obaen- 

de 
  

vación que no debe perdorso de vísta. El esplavo necesi    

  

de la independencia que el colono curopco, suyos moles no pasan 

de las relaciones polísices 6 eomerciales de la dependencia 00 

lonial", 

+ Pradt analiza cada uns do las meneyas de a 

  

pseión de las coloniza, y Licgn a la conclusión da que todas - 

tienen fellas, pues en niusguna de ellas la lietabpoli ha eyulado 

verdadersuente a sus colonias, pues han conelderzdo solo su inte 

rós porsonel, "el misdo « pordor'". Considora uma injusticia ba 

  

  
donar sín ninguna prep 

  

ación y dirección a las Colonias b 

   tutolaje, pues ocurre el mismo problema cuando log padres aban: 

nan a gu hijo "qua acabe de romper sus andadereaa, y que no está 

¿roparado por los medios qua hubieron lebido enséñarlo a andar 

por sí solo. El probleus es el del 

  

ono y desamparo sin 

  

guna ayula y dirección, cen el censccucnte de: 

  

enlace de la des - 

orientación. último le se    
  

:ración preparcia, calou



181 

lada con anticipación y organizada en la forma como lo hicisron 

los Estados Unidos, una seperación "dirigida por los hombres - 

uéás hábiles de este país, hombres que habrían honrado el antiguo 

mundo, como hacen honor 21 muevo, que partían de un punto fijo 

para lloger a un punto igualmente fijo y sencillo ... esta emen 

cipación, llevaba consigo una uniformidad de intereses, do mi - 

ras y de acciones, no monos que de localidsdes. Todo se ha re- 

ducido en este caso 2 que los ingleses de América pedían a los 

ingleses de Buropa sus progenitores, que les dejasen gozar de - 

los beneficios do su virilidad, anuncióndoles que se aprestaban 

a suplir por las ermes 6l consentimiento que preveían sería no- 

gado a intimaciones puramente respetuosas. AsÍ es que no ha ha 

bido entre cllos un solo monto de escitación en la elección del 

gobierno, ni un instanto do discordia para su aceptación. Los 

  

disidentes (¿y donde no los hay?) han abendonado el país siguien 

do a sus antiguos seño.ccs, y su ausencia se ha convertido on un 

principio de paz". (6) 

  

La influencia de Pradt sobre la idea de "Euencipa 

ción" se percibe en mumerosos escritos y sermones del "DIA" de 

    la consumación de Independencia. Después de haber elo, 

cmor a la patrie como fexmento nocesario para el proyrzso de les 

naciones, el Padre García de Vedina se dirigió así a los concu= 

rrentes en Orizava: "¡Vocinos honrados, indios generosos al par 

de desgracisdos, a quienes le Nación honra con el título de hi- 

Jos de su afecto! Vosotros, cuya fidelidad no ha vacilado en- 

medio de los i1nyores com.romisos ... venid en este ¿lorzoso día 

    «.. a dejar esas posadas que os hen sprisionado ... 

Viva por muchos sislos cl muevo laporio Mogaeano +... viva la jus
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    ta independencia. (Nota: Llamo justa la indopondencia +... por 

único solo principio de cster ya le Auérica en edad competente — 

para regirse por sí sols, principio y base fundamontel que f. de 

Prodt, citedo ya por tantos el ofecto, establece su dogma políti 

eo, reconocido ya en día y eprobedo por todos los publicistas y 

políticos. ..). (7) 

En un diálogo sostenido entre el Cura y el Alosl- 

  

de de una aldea, el prinero le insinúa a la autoridad civil la 

lectura de los escritores del día más importantes; así le dice: 

  

rc, couo Usted no ha leído no sabe combinar ... le suce- 

  

sisten a la independencia 

  

porque creen que result: judicada España.  S1 Usted leye- 

ra ese f: se había 

  

cés Pradt, aunque fue 

  

   de hacer independiente, y conocería quo desear la independencia 

es desear el bien de Ispaña y de los espuñoles". (8) 

Froy Juea 

  

Rosillo de Mier en su " 

    

fiesto sobre la imutililza de los Provinciales", considera jus= 

ta la independencia y se muestra partidsrio en todos los puntos 

de la doctrina de lr, Pradt, cuya obra "se ha vendido muy bien 

en Puebla por párrafos". (9) La misma Junte Provisional Guben 

  

nativa en su Manifiesto del 13 de octubre acoge la tesis de Pradt 

sobre la emancipación nat    ural; al respecto dice lo siguiente: le 

emancipación de México de por sí es natural; los incrementos de 

  las pobluiciones consti 'n sucesi: 

  

y onte su juventud y virili- 

dad, edades que exigen su sepercción. "Ejemplo del hijo que sels 

de leche de su 

  

re; ls jovan que al cnserse deja su casa; el 

polluelo que cuendo obti 

  

as vuola por sí solo". (10)



183 

El Obispo de Pucbla, Ilmo. Antonio Josquín Pérez 

Martínez, en su discurso ¿ronmunciedo en la Catedral de Pueblz, 

toma los ejemplos de ir. Pradt pare explicar la Independencia. 

Hable de ella, "como del pájero que cosido desáe peoueño en la 

    

liga se divierte al principio eon lo miso que lo aprisio 

hasta que, siendo adulto y cobrando más energía, batalla incesan 

  

temente por desprenderse del instrumento fatal que coarta su li 

con una joven gallarda, que haciéndoss més 

  

bertad". La com, 

interesante esda día por su belleza, la prococidma de los talen   
nifestación ds sus gracias, tocó fi- 

  

tos, por el desarrollo y 
  ado las leyes a la patria po- 
  nalmente el término que han profij 

testad... Aspirendo la jovon 2 su cotrblecimionto por medios ho 

de una potestad, que convertida en tiránica 

  

nestos, se exencip 

  

Américe -dice- siguien 

. Pradt. (11) 

dejó de ser paterna. Este es el caso 

  

do las ideas que al respecto divulgó 

La explicación más diciente nos la expresa el "Ue 

     tecismo de le Independsacis", cuando manifiesta que la indepen-- 

  

dencia se puede comparar con el ejemplo de un niño que sicapre 

ha estado bajo tutoría, quien sele de su custodia cuendo llega a 

  

mayoría de + "Los pueblos son couo los houbres, porque tic o 

nen lo misuo que ellos 

  

2» niñez, su juventud y su virilidad. Un 

pueblo recién nacido o moderno, necesitu de otro pueblo más an- 

tiguo que le sirva como de tutor para su fomento y educrción, 

ésta sale del pupilazs y comienza a gobe 

  

hasta que log Le 

    

se por sí". Al pregun sobre el tiempo necesario para que un 

pueblo serlo, responde lo siguiente: "2% e:       lo consig uás tenprano, otros més 

tardo, según los ¿rogrosos més o monos rápidos que hi tonido su 
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industria, o conforme a sus cdelantos en población y conocimien 

tos. ¿Se ¿uede aclarar osto don el ejemplo del huérfano? —pre- 

gunta. Si -respondo: hey jóvenes más svisados que otros y on 

quienes la malicia (que 

  

ere decir entendimiento) suple a la 

corta edad; ellos se desa 

  

be zen breve de la sgena edministra- 

ción, mientras que los poco entendidos ticnen que sufrirla por 

más tiempo. Tawbién hay hombres, como los locos ó mentecatos, 

que no viendo jamás la luz de la razón necesitan aunque llezuen 

a viejos de que los gobierne un curador. Todo esto so vsrifica 

en los pueblos: unos so forman con prontitud, otros con despa= 

cio: unos so liberton antes, ouros después; y no faltan a1l.unos 

encia, porque a su que están precisados 2 vivir siempre en depend 

mal terreno, 6 su clim1 insalubre, $6 su situación topogréfica, u 

otras circunstanc 

  

as imrouediables, los obligan en todo tiempo 

a buscar un apoyo extraño. Les islas Palipinss y la de Cuba se 

hallan tal vez en este 07.30. 

La ocasión p 

  

hacerse un pueblo independiente es 

producto de algo muy natursl y justo. 3l ejemplo es muy claro: 

"ol pupilo que llegando 

  

edad madura comienza a m2 

  

lar en sí 

mismo, no hace la més leve injuria a su tutor". Esta doctrine 

no es ento 

  

“mento nuova -opina el Catecismo- "algunos escritores 

zún entiguos la dan por muy ssentada. El mismo Carlos V, reción 

conquistado 

  

óxico, quiso hacerlo inde 

  

endiente, porque su ¿ronde 

  
política le obligó a pr eveer squellos daños. las para que enten- 

díáis cómo unz Metrópoli, gana mucho con la inde- 

pendoncia de su colonia, cjemplo. Un padre consu 

me su csudal con el sust 

  

de su hijo, con los tra- 
  bajos que sacéis, y ars solo el amor hoco sufrible   

  

este hijo du
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rante su niñoz y adolesconcies no sirvo nada 2 su padro, 6 dea ten 

poco le sirve, que no alcanza a recompensar la más pequeña parte 

áo sus sacrificios. Suponcd que el hijo ha llegado a la maduroz, 

suponedlo independiente $ suzmcipado. Bn este caso muda la suer 

te del todo: el padre mo tione que gastar en ls mamutención del 

hijo, y el hijo se ve precisado a socorrer a su padre". (12) 

Un folleto anónimo 21 probar la justicia de la in 

dependencia dice que "La neturaloza ... ostenta la mayor s 

  

llez y uniformidza en las leyes con que dirige al universo. "Na 

cer, crecer y morir: he 2quí en tres psolabras la historia del - 

mundo .. +. +. Todos los seres tienen al necer necesidrd de abrigo, 

  protección y sustento, y he aquí el lezo de la independencia texi 

do por la misma naturalezs que inteross al fuerte en la consorva- 

ción del dóbil". Tras los ejemplos del cachorrito de leones, el 

£guila, 21 howbro, etc. bejo la protección paterna, "hasta tanto 

que su obra se completa, y la naturaleza hace circular en sus ve- 

nas aquel mismo fucgo a ai Él debo su existencia, entonces escu- 

cha con placer la voz de aquella común madre, que lo lla: a con- 

  

tinuar la cadens de los seres. Is llegado el momento en que de- 

be constítuirso pidre de use familia que por las mismas leyes se 

alejará igualmente de Él si la unrcha de la naturaleza es unifor- 

mos la ley a que se sujoten todos los seres es le misma que rige 

y gobierna » todos los pueblos y naciones. Cuando estos se hallan 

en su infancza, la naturaleza los mantiene en la necesaria dependen 

cia; pero apenas tocan cl momento dichoso de su virilidad, ella - 

imperiosamente rowupe el vínculo de su unión, y hace sentir en lo 

  

Íntimo de sus co. 

  

zones conolla emosión dulcísima que los conduce 

a continuar le 1:porturbeblo serio de los seros, y a constituirse 
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indopendiontes de otros lugares, Se conviene —conti 

neralidad' y Justicia on que les Américas hen llegado > ina- 

  

la época dichosa de su virilidad. El dulces sontimi 

pira la libertad se ha difundido pasuosamento en muestro suelo... 
  El ha formado el voto general de los americanos; ya ha llegado - 

  

esta niña de 300 años a la época dichosa de su virilidad; no 

sita ya de tutor alguno". . 

dor la marcha de la navureleza. Ella había sujetado la 

  

No, España, no, no podrás suspen — 

  

Auérica   
arranca de pe 

  

en tus manos: ella misma es la que ahora te 

ollas... ha llegado el tériino que la misma naturaleza ha fijado 

  

levas a mal que tus hijos sean emencipa- p a tu dominación; tu no 

dos del paterno seno, cuando la neturaleza los llema a constituzr 

  se jofos de familie: así tempoco podrís desaprobar racionalaente 

que 12 América obedezoz a la voz de la naturaleza que la separa 

  

de ti a objoto más sublime ..." (13) 

  

"Se halla ya enencipada la Nueve España de la anti 

  

gua loxelama El Tolégrafo Zachón on su "Ensaladilla"..."- con -- 

las trdo gafentías de Rolivión, de Unión e Independencia quo les 

“tres voces dicen: religión, de maestros odres, unión con éstos, 

y todos una fawiliz que es el mismo orden que 12 naturiloza pres 

eribe y enseña la separeción de una hija de la madre de quien re 

ribió el ser, la educa, cría y enseña, para que e la ednd proevo 

ta, se haga también mudre de familia". (14) 

  

Ista idea de"Emancipoción"” como hemos puí1ido apre 

ciar, fue explicada en diversas formas, pero conservando el mismo 

> su madre". Otra forma que 

  

sentido: "la hija cipa       

  es 1: de la somilla, que naco, ero 

  

encontramos en li expliczoió:
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ce y se convierte en árbol robusto. "Toda colonia -dice don 

  

nuel de la Barrera en su "Manzfiesto al Mundo"- conserva en su 

seno la semilla de la Independencia, que si la fecunda nece; y - 

   

  

si la cultiva erece, S hecerse un £rbol robusto". Apliccndo 

esta sentencia a todas las naciones, dice el escritor, que todas 

ellas "en sus principios fueron niñas, y ninguna nació de la tie 

rra: todas fueron colonias de otra, y de otras, hasta llegar a = 

una primera; todas han solido de un tronco, y se han ido hacion= 

do independientes conforme iben llegando 2 un crecimiento suf: 

  

ciente", Para corroborar ésto, cita la doctrina de lr. Pradt co 

  

mo necesaria para comprender la idea de independencia. 215) 

  

La indepontcnci   hizo nsar a los mexicanos on -      

  

dos personajes españolss vinculados con ella; Cortés y O'Donojl.- 

Así exprosa el papel volan     e titulado "Los Horrores de Cortés -- 

los confundió 0'Donojú": "Cortés! ¡O'Donojú...! ¡Oh! ¡Cuan diferen 

tes son las fópocas, y cuen opuestas sus acciones! Si, Américas — 

  

   
Cortés te esclavizó, to forjó los grillos y cadenas, su proc 

  

er 

feroz e inhumano lo emploó terrible sobre tu docilidad: su vara 

sangrienta le vibró confundiendo tus dercchos, y con una sober=- 

bia hipócrita te privó de tu natural Señorío (Requiescant iu pace). 

Pero a los 300 años avanzó haste su seno un virtuoso español que 

  

a la par del Inclito 02 que te ha libertado, cooperé a 

  

tro- 

zar las prisiones con que Cortés to cautivó: sus humanísimos pro 

cedimientos confundieron los feroces y terribles con la vara dul 

ce de sus nobles sontimicntos, 

  

que empleó sin hipocresía on re 

ponerte de todos 

  

o el llanto de tu escla- 

vitud, tuvo 

  

o ti misne; por lo que si
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el ya yezto Cortís »paroció en su suelo con la figura del. horror, 

cual el dragón en el Parsiso, O'Donojú apareció cual * loma en 

el Tabor en la figurado le deliciosa paz de la que fue uensaja — 

ro..." (16) 

  

La palaore. "independencia" se empleó con fiebre on 

la relación entre los militares y el público y se escuchó en toúos 

  

los rincones. Cusndo los centincles preguntaban en las plazas a 

los militares o particulares ¿Quién vive? ..., de inmediato tenfen 

que responder "INDEPENDENCIA". Sin embargo, pocos dízs después - 

  

de la entrada de Iturbide a México se ordenó que en lugar de la — 

  

pelabfa "Independencia" con que antes se contestaba, se ruspondie 

ra "MEJICO". (17) 

Is intere 

  

vte conocer las obres y folletos que -- 

  

ués influyeron en los uoxzcrnos al consumarse la independencia, - 

  

para tener una apreciición sobre lo que ellos pensabon de la il 

  

pendoncia. El editor do ls 2 Poblana" a     dar respuesta sl - 

"Ozjaqueño sobre una den que hizo éste, de las doctrinas en     
contr: de la independencia que un Sacerdote oxpresó en un Sermón, 

le dijo lo siguiente: "La doctrina dol orador es falsa y subver- 

siva; además que se conoce que no sól 

  

ente no ha salu 

  

lo el de- 

reoho público, sino que ni he leído los libros y papel    
eorrientemente. Por earided se los apuntar: 

  

os: "Solución de In 

  fante a1 problema de lz Indeyendenci2"; "Reflexiones sobrs la In-   
dopendene 

  

"HMenifiesto el Bundo" (uanándo imprimir por el Sr. 

primer Gefe); el inmortcl Pradt, y un coyítulo de Pray Bartolomé     

de las Casas, a 

  

ora de comer pera hacer bue: 

  

, digustión". (18)
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como roasunción de los Derechos, 2. La Independono 
  

La justificación del Derccho de los cr: .318le   
autonomía, que se adviscte tembién como preocupación € 1 “DIA",- 

ependencia, como una acción 

  

les llevó a delimitar la ide: 

necesaria para reasumir los derechos propios arrebetedos en com 

auista por la metrópoli espeñola. 

  

La idea principal que se presenta es la de que lié- 

xico ha recobrado su libertad y ressumido equellos derechos pro- 

pios que le conceden el rungo de Noción libre y soberznz. Libre, 

  

porque ellos la desligan de los lazos que la ataron con Fepafe, 

y soberana, porque puedo ojorcer la «utoridad suprema sir intro= 

misión directa de ninguns ovro metrójyol1. 

Pare llegar e le justificación algunos escritores 

desentrañaron en primer lu¿sr los derechos aducidos por Esjaña 

  

pera retener sus territorios de ultramar; en sogundo lugar los 

negaron, y en tercer lus:r justificiron la idos de que la inde- 

pendeneis no es otra cosa que la ncción del pueblo mexicano pera 

reasumir sus propios derechos. 

Los derechos de España sobre sus coloni amenace 

  

nas fueron presontaldos pora investigar su verdadera juridicidad. 

  

En el anónimo "Justicia de la Independencia o apuntami ntos sobre 

los derechos de los americanos", el snutor enumera los ;/.los que 

la - presente Ispaña para jussificar sus dercchos sobre Amé     

propagación del evangelio; la donsción ¿ontificia; el dorucho -- 

  

que causó la conquista mis: la prescripción; el consent: iento 

  

     vieanos y la mtilidcd públi: 

(19) 

general de los «: , con la cunl Espa 

  

fía buscó la prosporidad Ao ¿.Sni    



190 

La presenteción de estos derechos motivó su conse 

cuenta refutación para justificar la independencia. a uno 

se fueron anelazando, e incluyéndose en sl anflisis c' * =9octi 

isl en la exposición de la objeción. 

  

vo "pero" como palabra i 

La negación de los títulos de conquista, se convirtió así en el 

para demostrar la legaliásd de la independen 

  

argumento princi, 

cia. 

   “Úslio es el primer título -   La propegsción del 

que expone el anónimo "Justicia de     Independencia" ¿ara su ro= 

futación. Lata misión qne se impuso la adalid del Cristianismo, 

en su afín por llovar s los infisclos lo doctrina de Jesucristo y 

su dominio, cn principio sugiore buonos fines, "po- de implent    
   

xo la imparci:lided hn ¿solarcdo temeraria esta opinión - dice 

el anónimo-, mirando como ¿oco conformes al espíritu de Jesucris 

o, unos Apóstoles cuya misión no tenía más objeto que la plate 

y el oro, ni oxplic=ban su vez por otro órgano que el cañón, n2 

guardaban más ley que el exterminio". (20) 

  El sogundo título que se refutó fue el de la do 

dro VI - 

  

ción pontificia. - Se refiere a la famoso Bula de Al 

que concedió soberanía 2 los Reyes de Castilla sobre los territo 

rios descubiertos. Un documento pontificio que concedió para —- 

siempre el dominio sobre las islas y tierras firmes del sr océg 

no, descubiertas y por descubrir, basándose on la trac:" un áe 

  

que Roma tenía ls potasind de someter todos los dominz +. 30f: 

Esto.     los dol universo. puedo ser presentada por Espai 

    
"pero todo el mundo ha convenido Justemonte en que ella nc creó 

puos que ninguna facultad ten: sl menor derecho - Espaf 

  

Aloxandro » ro suyo. Así lo     
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expresamente el 3r. Paulo 111 eseribiendo que Zspaña no había 

  

los americ. - de es-   nido el más mínimo derecho para despojar 

te suelo". (21) 

Otros escritores se encargaron de refutar la ten - 

  

mentada donsción papal. Anita Roespondona en su papel volante 

"A1lá van esas friolerzs", dice que la donación del Pap: Alejan=   

  

dro VI es una dídiva en obsequio del "paisenaje". (22) Inclu: 

ve se presenta la negación total de la existencia de la Bula; es 

  

así como Ramírez de Arellano en su "Legal solicitud 10por"antísi 

  

ma", dice que la Bula del Sr. Alejandro sesto en verda 2) exis- 

ti6; para ollo se basa en las afirmaciones de Pedro Juan Lo Areus, 

  

quien buscó el documento todos los archivos de Roma, »o pudien 

do encontrar el original; en la misma forma "el Dr. Carrrsco, abo 

gado más antiguo que el Solórzano la tuvo por apócrifa". (23) 

Un poeta hizo le distinción en el título que =1 

  

pa concedió al hey, més no 1 pueblo español. Una vez cautivo 

  

el Hoy, la soberanía fue r 

  

sumida por el pueblo español. 

por consiguiente no tiene lo potestad pa: 

  

tomar aquellas prerro 

getivas que antes correspondieron al Rey. Así exclama un anóni- 

mo en "Tirana americana que commov1ó a la tierra adentro": 

  

Cautivo el rey, tu gobierno 
De otro principio emenó 

Ta pueblo dió sus podorús 
A las juntas que origió. 

  

Si a tu Rey y no a tu Reino 

 



  

AL rey de León y Castilla 
Más no a Cata lla y a León. 

Seríamos, Parana, entonces 
de la más vil condición 

    
   

Estando a tu roy sujetos 
y también a tu nación. ..¡Ay! ¡Ay! 

De tí indeponálentes siempre 
hemos sido, del Rey hoy. (24) 

a conquista ospiritual que ol Papa asignó a Espa- 

fía fue motivo de orgullo por parte de los colonizadores, uienes 

se consideraron redentores de estas tierras antes 1nYi. 

  

poeta José Valdés en sus "Delirios y corduras poéticas", 

  das "a los dementes de México, de quienes ha sido patrón sl glo- 

rioso San Hipólito" enrostró a los españoles el destierro que se 

ha trataúo de hacer do la Religión en tierras americanas, siendo 

  

que ella fue el orgullo 21 2mplantar la conquista. Así exprosas 

DECI: 

  

Cohonestaba el Gachupín 
La Anericona conquista, 
con decir que tuvo a vista 
la gloria de Dios por fin: 
Permito prusba ten min; 
Mas de ella inficro en razón, 
Que si el traor la Religión 
lo hizo dueño de esta tierra, 
Ya que de aquí la desticrra, 
Se acabó su posesión. (25) 

    

El derecho de Conquista como medio aágr 

la soberanía fue el tercer título que refutaron los esr u res - 

  

mexicanos en el "DIA" de la consumación de ls Independonei 

  

refiere «1 principio reconcoido on el Derecho internacio 21 

     uno de los medios ori 105) mediante el cusl se exts    
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soberanía de una Nación, es la ocupaeión. 

La conquiste dió a España el dereeho en cuestión — 

-dice un anónimo: "pero mucho tiempo há que se sabe que la con 

quista no de otro derecho que la ley del más fuerte y que Ésta — 

está muy lejos de constituir derecho. Esto ha llegado a tal pun 

to de evidencia —contimfa-, que un célebre español, hablendo de 

Alexandro llamado el Grande, dice con grecia, que este famoso con 

quistador, no fue otra cosa que un gran ladrón: y es una cosa -= 

clarísima que la fuorza no puede justificar la adqui:j-.án, pues 

si así fuese, todo sería desoráen y violencia, y en es” . caso - 

los més 'débiles no tendrían cosa propia sino cuando ¿str no 2gra 

dese a los más fuertes. Este es substancialmente el de 

  

ejerce el ladrón sobre la cosa robada, y yo me persuado que ten 

horroroso título no serí agradable a la antigua España, ni boni- 

fica su dominación en las Américas." (26) 

  

Una conquista no es más que uns guerra injus 

una guerra injusta no de derecho a legítima posesión; y la na - 

ción conquistada, aunque deponga las armas por la fuerza, ces: 

  

do ésta, $ hallándose suficiente para recobrar su libertad, pug 

de hacerlo justamente. Así expresó un anónimo al analizar los 

derechos convincentes para clegir emperador de México. (27) 

Un papel volante, "El Aventurero", al refutar el - 

derecho de conquists 

  

para justificar la independencia, «.>lice - 

cómo la unión entre los dos mundos diferentes creó un -omstruo 

político sin antecedentes en la 

  

Historia. "Cortés agregó la Co 

  

rons de Moctezuma 11 a la Corona de Carlos IV (sic) ... ¿ns —    

vieron los siglos unes rente reunión de .-1n08s 

  

injusta ro 
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El clima, idioma, costumbre de Jas dos naciones, eran tan dife-- 

rentes, cusnto no caba más en la historia humana .:. pero la - 

fuerza reunió bajo un cetro pueblos tan distantes y tan hetero- 

géneos formando un monstruo político. Si no se hubiere visto - 

parecería increíble, que estcdo tan violento hubiera podido du- 

rar 300 años; los duró en efecto; pero ya gastados por el tiem- 

po, y por la tirantez se rompieron los fierros con que la injus 

ticia había encadenado 2 la ignorancia". La guerra de conquis 

ta es INJUSTA -contimía, "el monarca español debía haber hecho 

castigar el conquistador, y restituzr la corona a su d.eño. Es 

  

paña no tenía derecho a apoderarse de México; ni por la prope3z 

ezón del Bvangelio, ni por la donación de Alejandro VI, ni por 

la conquista, porque este derecho es "lo mismo que el derecho — 

   de los rones"; no tuvo pues la península título legítimo pe 

1: 

  

dquisición de estos psíses. (28) 

  

El derecho de conquista se trató de desentrañar — 

  

para su refutación, hasts en los primeros documentos de los Re- 

yes españolos. Y la finelidad fue la de afirmar que en su inten 

ción no sé encuentran descos de apropiarse los territorios ameri 

    canos. "La Magested del Sr, Carlo V -dijo Ramírez Arellano- no 

pensó arrogarse estos dominios por títulos de conquista, como se 

convence perfectamente por su carta, cuyo tenor es el siguiento; 

"Y porque nos deseamos tener con vosotros verdadera amistad y - 

buena confederución pare que huibiendo conformidad todos sirvamos 

a Dios como debemos: les hemos dado todo nuestro poder cumplido 

  

parz que puedan con vos cuslesquior concordias : entos 

  

para que h: re nos y vosotz istad, ha be     

nevolencia, y entre muostros súbditos y los vuestros 2 humani
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dad y compoñfa y vuestras tisrras .ocen de lo que en otros Rez= 

nos Dios ha criado, que 211á no tengázs ... Y también espermuos 

que como la suma Sabiduría de Dios en todas partes del mundo - 

cría cosas de mucho provecho para los hombres, y en cada provia 

  

ela da a los naturalos de olls ingenios e industria bastante, - 

hebrá algunas cosas en ese vuestra tierra de que nuestros Rei - 

nos sesn aprovechados y reciban beneficio, por lo cual huclgan 

de ir a ver y llover las coses con que sienten tene1s más con- 

tento". Con este cart: Ramírez Arellano quiso probar la justi 

ficación de la independencia por le misma negación del “>2recho 

de conquista integral, e través de la palabra del Empera- 

  

dor. (25) 

3l derecho de Conquista no se puede probar tampoco 

te de los jefes indígenas, -     por la aceptución de dominio por p: 

como algunos protendisron demostrar. Se negó la posibilidad de 

que lioctozuma hubiese donado nl Monarca español el territorio me 

xienno; asimismo su situcción se comparó con la de Carlos IV, Tez 

nendo VII y ol infanto D, Antonio ante la invasión napoleónica. 

"Si alegen que Moctezuma ccdió el Imperio a España -dice un anó- 

nimo-, no hubo tal cosa, porque cuando Cortés le dijo: Yo vengo 

como embajador del Mon2rca más poderoso que reyistra el sol des 

  

de su nscimionto, a ofreceros en su nombre su amistad y mutuo — 

comercio, respondió loctezuma: Yo aduito la amistad y mutuo co- 

    mercio con vuestro Rey. No dijo: quiero que vengais a ponerme 

preso, destronarme y quitexme la vida, como lo hicieron. A més 

de que aun cuando Moctezuma hubier «bdiendo la Corona  < oste 

caso la soberanía debí: ceccer en la Nación, como sur (según
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prueba el mismo Vélez, Bolaños y otros españoles) cuando Pernan 

do VII, Carlos IV y el intente D. intonio la abdicaron en manos 

de Napoleón en Bayona". Sa esto milita comínmente-en toda con 

quista, qué diremos respecío e América donde no hubo más que fz 

lesias, violencias, asosinstos y se aacrificaron wés de 15 millo 

nes de almas. (30) 

La de los derechos sobre ¿imérica al Rey - 

  

de España, llevó a la refutación de la tesis de la 

  

toridad uni 

  

  
Zste tesis había sido sostenida por quie- 

  

yersal del Emperador. 

nes defendían el universelismo de le monarquía y la necesidad de 

  

un Enporador que mande on el mundo, pars que, sometidos todos los 

  howbres a una sola eutorzánd, no pueda fructificar la ambición - 

de los príncipes y el «unio no se vez sometido a guerras destrue 

toras. Jste derecho unzversal del Emperador al domino del mun- 

  

do, lo hacía soberano de ¡uérica con legítimo título en su conquis 

ta. Baséndose en la >brz del célebre dominicano Juan de Soto, 

    

"Institutia e 1ure", un imo considera que no ha encontrado 

un título justo que bonifiqgue la dominación áel Rey de España - 

en las Américas. — "Ni so dign que Moctezuma hizo a su nombro y 

al de todos sus vasallos y descendientes donación de estos rei- 

nos al ilonarca Español, pues no hay cosa más sabida que el que 

Moctezuma no tenía fuculiades para semejante donación, ni aun — 

  

cuando la hubiese tenido podía Ésta tener algín valor, puesto — 

   que era sa con violencia y sin espontoneided. Se hallaba 

  

Moctezuma en mucho peor estado que Fernando en Bayona, y así ni 

  

la violoncia, ni la 7050 la de en muestro el - 

más mínimo derecho" (31).
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Es interesante observar la eomparaeión cue se ni 

zo entre la situación de lioctezuma ente Cortés y la de Fernando 

VII ante Napoleón Bonaparte. Esta compración sirvió, en primer 

  

lugar, pare meditar sobre el hecho de que las Naciones poderoses 

también llegen 2 ser dominadas; en segundo lugar sirvió para ne 

ger el Imperialismo de las Naciones poderosas sobre las déviles; 

  

n de la sobe. 

  

en tercer lugar, la ressunoz: ía por parte dol pue 

blo, a pesar áe las abdic=ciones de sus mo 

  

ros; y por Último, 

el ejemplo que ello s1gnmficaba para los indepondentistas ame. i- 

canos. 
La conquista fue injusta por los graves problemas 

  que trajo a la población ináígena amerienna. Esta idez, que se 

  

resp1r= en numerosos eseritos, llevó a la meditación sobre 

imutalidud del descubrimicito de imérics para el género humano.- 

   El escritor Mallet on un papel volante divul.:do en varies ciuda 

des de siéxico, 

  

voce con el pie de imprenta de México, — 

Puebla y Guandalazara, enfrentó en diálogo = Cristóbal Colón y a 

Fray Bartolomé de 

  

dasos. El Descubridor observa cómo el - 

Protector de los Indios llora por la suerte de los infelices - 

aborígenes, y pare consolarlo le dice que en un discurso qua brze 

  

del otro mundo, le va a probar que el descubrimiento de América   
ha sido útil 21 génoro mus 

  

o. Las Onems le umpugna que los H: 

  

peos ejercieron la barbaric més inicus contra los infelices hebi 

tantes del Nuevo 

  

undo. Esta afirmación no la niega Colón, pc: 

  

le respondo que la ign>r 

  

cin del siglo fue la causa principal y 

que estr culpz no debe amputsrse a le     opeos que descubrieron 

a Américo. Las Insas y   0s onde que 'no importa el mal de siglo,-
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pues de todos modos los españoles tienen la culpa. Esta afir 

mación del Protector lleve s. Colón a mediter sobre los errores 

de los conquistadores al no soguir sus consejos, "pues si los = 

  

.s hubiesen seguido, no habrían derramado unn gota de sangre y ha- 

  

brían unido los dos munáos con los lazos del comercio y de las 

artes". 

Las Casas eleba la posición de los descendientes 

  

de los españoles conteapozíneos de Solón, auienas han vuelto - 

por su 

  

sa de la justicia, y han honrado y distinguido su nom 

  

bre. Considera sin embargo que jamés podrá "ercer que fue : 

rica". Colón respondo 

  

      2l gónero humeno el ubrimiento 

que los descendientes uspaíicles hen vuelto por su enusa, pero do 

masi. 

  

do tarde; "lo mismo sirvo la gloria par: una sombra, que - 

una pompa fúnebre para el que desciende al sepulero". (32) 

Los resultodos negativos de ls Conquista fueron 

analizados por Infento on sus razones filosóficas par 

  

nar la cuestión de Derzcho sobre le Emanezp ción do 

La conquista do estos ¿2níses, só color de religión, hizo que s> 

produjese el exterminio do 20 millonos de shborígenes, según le. 

rela 

  

1ón de Pray Bartoloué de las Cesas, opinión "que sun cuan 

do se cres exagerida da siompre iden de hrber sido cl mayor que 

presenta la historis do todos los siglos, y que la 

  

scluta des 

  aparición de los indígenas on los ¿ntillas convence todavía". 

Ls Conquist” produjo que los rostos de aborígenes que supervzv1g 

ron fuesen condensados 2 la más dure esclavitud sin que bastasen 

las órienos do los Reyes Ustólicos. In la misma forme, la Jom- 

quista hizo que se plante 

  

órica un salteamiento con nom 

  

bre de gobierno, «crjudzcicl no solo a la postiridrd de los espa
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fioles que se suplantaron e los indígenas o se mezclaron con las 

mujeres de éstos y con las africanas, sino "a los que después - 

han 1do de la península a establecerse en aquel suelo, y a los 

extranjeros! (33) 

Otro título que negaron los mexicanos a España - 

  

sobre su dominio en Auérica fue el de prescripción, mediante el 

cual se considera legal para adquirir la propiedad, una posesión 

ininterrumpida de ella durante cierto tiempo. La legalidad la 

presentaba el hecho consumado por España de haberse mantenido - 

en suuisión a América durante un período ininterrumpido de tres 

siglos. El anónimo "Derechos convincentes para elegir Empera- 

  

dor de ¡iéxico", negó el ¿erecho de prescripción, por cuánto que 

las cinco condiciones funisuentales no se cumplen para el caso 

de Ispaña en Auérica: "Ha de ser la cosa apta y capaz de pres- 

cribir; ha de tener buena 6: título justo: posesión justa y - 

transcurso del tiempo leze1. Un reino estriba esencialmente -— 

  

y se 1dentifica con la soberanía, y ésta no puede prescribi. 

el usurpador de una cosa jamás la posee de buena fé, sin ésta 

no hay título justo, y sin estas condiciones no corre el tiem= 

  

po a prescripción. De otra manera, injustamente habría sacud 

do la España el yugo de los celtas, fenicios, cartagineses, ro 

manos, godos, moros y otras naciones que la tuvieron por colo- 

nia desde 600 años antes de la venida del Mesfas, hasta el si- 

glo en que conquistó este reino, pues solo el tiempo que lo ha 

poseído ha sido nación lz2ore". (34) 

Todo jurista sabe que no guede haber preserip- 

  

ción sin título, nz buena 1é —dijo Ramírez Arellano en su "Le
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gal solicitud ..."; "y auncue la longísiva no lo requiere, se 

responde que ésta jamás corre contra el legalmente impedido; y 

éste es puntualmente el caso en que siempre y por siempre se ha 

116 la América septentrional, hasta que la fuerza de las armas 

y la ilustración de los pueblos lo permitió". (35) 

atiuzento de los americanos a la depen:     

dencia de España durante el tiempo del coloniaje, también se - 

presentó como título legal pára su dominio. Un consentimiento 

que obligaba sumisión y obediencia de los colonizados a la metxí, 

poli; "pero yo niego este supuesto consentiuiento -dijo el autor 

de Justicia de la Independencia-, porque está muy lejos de ser — 

voluntario, pues no tengo arvitrio para evitarlo, y no habiendo 

libertad, no hay oblización nacida de consentimiento. De aquí 

es que aungue yo consienta en que el ladrón lleve y posea mis 

bienes durante más o menos tiempo, porque no tengo fuerzas para 

oponerme, este consentimiento inevitable no le dá el más leve 

derecho para su adquisición, ni puede prohibirme el recobrarlos 

cuando la fuerza me favorezca. Este es puntualmente muestro ca 

  so. Por tanto es una cosa de toda evidencia que la España no 

tiene, ni ha tenido derecho alguno para dominar las Américas. - 

    

Pero concedánosle gratultamente que ella ha tenido el más justo 

para dominarla, aún en este caso la independencia no puede ser 

uás justa". (36) 

El cuidado constante de las colonias por parte de 

lasmetrópoli esp: 

cho adquirido sobre el ¿onin 

fiola, polría considerarse también como un Jere 

  

o de tuérica. Sin embargo el lescuz   
do se hizo notable desle las Últimas décades del siglo XVIII, di
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ce Pradt, el autor francés que tanto influyó en los mexicanos. 

"Durante 18 años la Zspaña ha estado separada de sus colonias 

por las guerras en que ha tomado parte de grado o por fuerza... 

En 1795 se unió con rancia + y en el momento se cierran los 

  

caminos a sus Colonias y las puertas de éstas se abren a los — 

neutros, a cuyas manos pasan con ellas las utilidades del co0-- 

mercio. España cede la luzsiana a la Prancia y Ésta la vende 

a los Zstados Unidos, y he aquí a éstos establecidos alrededor 

del Golfo ejicano, dominando así toda la espalúa de este rico 

cilitándose caminos por t1erra hacia el Océano Pací- 

  

país, y 

fico. La pobre España estrechada por la necesidad y bloquea- 

da en Buropa, se ve precisada a mendi,ar el favor de los Esta= 

dos Unidos, haciéndoles sezvir de canal para hacer llegar a sus 

puertos, por un camino menos expuesto, los tesoros inútilaente 

arrinconados en llézico en las casas de moneda. La guerra se - 

prolonga; los ingleses atscan dos veces a Buenos Aires, y se apo 

deran de la Trinidad como de un puente para pasar al continente 

español, y entablar con él un considerable comercio. Los Anglo 

americanos y los neutros hacen otro tanto. Los Colonos se acos 

tumbran fácilmente a lis ventajas de este comercio: se olvida a 

erla enteramente de la memoria; no se — 

  

la metrópoli, hasta po: 

oye hablar más de ella; no se reciben ni socorros, ni provisio- 

nes suyas, hasta que al fin se empeña en una revolución en que 

la emenaza un yugo extranjero, que sus Colonias resisten como = 

ella; mas durante este tiempo el sentimiento de los males que ha 

  

causado a éstas su unión a la ¿letrópoli, la facilidad y utilidad 

de romper sus cadenas, hen hecho nacer otras ideas y formar otros 

io úe una lletrópolz perturbadora, esté 

  

enlaces, y las han seza
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ril, desusada por la distencia y la interrupción de comunica- 

ciones, afewinada por flojedad, y cuando desapareció el enemi 

go contra quien entraubas se habían declarado, los corazones 

se encontraron desunidos, y la Colonia respondió a las invita 

ciones y auenazas de la metrópoli con gritos de guerra, y con 

declaraciones solemnes de resistirse a su obediencia, no menos 

que a la de mandatos nada conformes a su nueva existencia. - 

Pradt da término a esta meditación afirmando que las colonias 

se han ido de las manos de Uspaña, no tanto por la fuerza pro 

pia de éstas, como por su debilidad personal. "No he podido 

ni abastecerlas, ni contenerlas: han ido a proveerse a otra par 

te, y el torrente de los sucesos y la fuerza de la necesidad hen 

arrojado la indeyendencia sobre sus orillas". (37) 

Si el cuzdado constante a las colonzas no le dió 

derecho a España para dominsrlas, por la inexistencia de ese — 

cuidado y la existencia del descuzdo, la prosperidad de América 

tampoco se podría alegar pora justificar dominio. Con gran - 

convicción el autor de "Justicia de la Independencia" refuta eg 

te pretendido derecho cuando expresa: "Siendo el fin de tola — 

sociedad y de todo gobisuno la utilidad pública, y no la del que 

gobierna, propónese naturalueute esta cuestión: ¿La ¿spaña ha go 

bernado las Améribas tenzendo por objeto la prosperidad de éstes, 

$ la utilidad de aquélla? Desgraciadamente salta a los ojos la 

respuesta -—dice. Recóxranse en buena hora cuantas providen=-= 

  

cias ha dedo Espafía para el gobierno de Auérica, y se observ: 

claramente que no ha omitido diligencia alguna para deprimirla. 

Zlla (codo dice el esclarecido Pradt) ha retirado 

del suelo auericano ls exuberante sabia, para que el árbol no p.-
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duzca más frutos que aquellos que gusta recoger. Ella ha proni 

bido el olivo que destila su precioso jugo en nuestras manos; el 

moral que alimenta el insecto cuya industria llenaría de esplen- 

dor aqueste suelo: a las heruosas viles ... que mitiguen muestro 

sed con precioso fruto: en una palebra la neturaleza que prodi: 

en muestra tierra sus favores, ha recibido de esta madrastra - 

cruel la tirénica orden de hacerse 1nfecunda: es preciso que la 

Auérica quede estéril, y sin cultivo para que la España sea fo- 

cunda." (38) 

la negación de los derechos que se consideraban 

como lesítimos en la dominación de Bspaía sobre América, se con 

sideró necesaria en la definición de la lden de Independencia co 

mo la reasunción de los derechos propios para ejercer la sobera-   
nía. Y es en este plano en donde los escritores sacaron a relu- 

  

cir el concepto de "So a popular" parz designar el poder — 

preponderante o supremo del pueblo. 

El acto de reasunción de los derechos por el yue- 

blo, que afirma a la vez su soberanía, llevó a medita. sobre el 

pacto de las colonias con la metrópoli. Sobre ello se argumen- 

ta lo siguiente: Si existió slsín pacto, éste solo se concibe - 

realizado entre las Colonias y el Monarca y no entre las colonias 

y el pueblo español. Una vez disuelta la Monarquía, el pacto — 

ya no tenía razón de ser; "y aún cuando el pueblo español hubie- 
   

  

ra conservado su unidad -dizo don Manuel de la Bárcena-, siempre 

quedaron rotos los lazos de la dependencia de este Reyno, pues Él 

no estaba sujeto al pusolo español, sino ul Rey de España y Éste 

faltó ... Hubo también 

  
pués —comtinúa- variación sustanci 

  en el Estado, pues   5 de cssi despótico, au "si dernuorótico: -  



204 

  

hubo muevo pacto, en el cusl cada porte pudo entrar, o no entraz 

y fueuna presunción ridícula de la tumultuaria Junta de Sevilla 

al titularse "soberana de España y de las Indias", porque estas 

quedaron en plena libertad de constituirse a si mismas".(39) - 

Otro escritor afiruó que "sean cuales fueren los derechos de Es 

paña ... lo cierto inconcuso es, que la novación en lo substan- 

  

er cial de cualquier pacto, lo hace insubsistente, y deja en li 

tad a los que por el pacto estaban ligados Esto basta pera 

  

que las América sosn libres de aquella coligación en que estaban, 

  

fuera ésta la que fuera, y sean los que fueren sus principios y 

sus fundamentos." (40) 
  Una vez desligudas las colonias del pacto con Es 
  

  

paña, el pueblo, componente netursl de la sociedad, reasume la — 

soberanía que le corresponds por derecho desde sus orígenes y - 

que está implícita en su esencia. En uno de sus escritos con — 

motivo de la entrada triunfel de Iturbide a la Capital, el Pensa 

dor Mexicano expresó que "Ls sobereníe reside en la Nación, y be:   

jo este vbrillantísino principio, a ella le toca darse leyes y se- 

fialarse Emperador que le acomode". (41) Asimismo Anita la Res= 

pondona en sus "friolerzs" afirmó la soberania del pueblo y la - 

  

necesidad que tiene éste de elegir espontáneamente la calidad de 

gobierno político y de representantes idóneos para el ejercicio 

úe sus poderes. (42) 

  

La soberaaía encarmeda on la voluntad general es 
  

inalienable, impresoraprible, antransmisible e 2nviolable, y su 
poder imprime la le.2tim20r 

  

todo ¿cto que enane del pueblo.   

  

y los Tratados de 06 

     

  
"ellos est. 

un anónimo-; so:
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el Derecho de los ¿uevlos en dende los juristas obtienen la jus- 
  tificación de la independencia, y en el análisis de la constitu 

' ción Íntima de la sociedad, en donde obtienen los planteamientos 

que les llevan a refutar los pretendidos derechos de España y a 

  

defender los verdaderos derechos del pueblo soberano. Al rof' 

xionar sobre la sociedad y el derecho de los pueblos, el autor 

de "Reflexiones políticas sobre la elección de Emperador", consz 

dera que pare dar solución inmediata el problema político se hace 

urgente la Convocatoria de Cortes, en las cuales el pueblo lleve- 

rá su voz para ejercer le soberanía. (44) 

Una idea oue preocupa a los escritores es la de sa 

ber si la voluntad general se expresa plenamente en los nuevos gc 

biernos constituídos en Aiérica. Al meditar la "Abispa de Chil- 

pantzingo" sobre la proposición de Alvaro Flores de Estrada,  - 

quien en años anteriores afiruó que los gobiernos de América han 

usurpado la sutoridad y necho reformas y constituciones sin con- 

tar con el pueblo, por lo que no hay en ellos representación le- 

gítima, ni es la Obra de la voluntad general, dió la siguente 

respuesta: "Los muevos ¿obiérnos de Anérica han reasumido la - 

autoridad suprema con el miso derecho de la península; y han — 

convocado al pueblo de sus provincias para comunicarle el estado 

de cosas, y remitir a su exemen y deliberación, el partido y las 

medidas que juzgase necesario tener en la crisis presente. Ll 

pueblo eligió con toda libertad sus representantes y delegó en 

ellos todas sus acciones y derechos para que acordasen y establo 

ciesen lo que fuers más conveniente 2 su felicidad, anunciando - 

por todas partes el desco le su independencia con el voto unénis 

y decidio de la voluntad general. Ved aquí la autorización de
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Congreso General de Caraces, Buenos Aires, Santa PÉ, eto.", to- 

das ellas sutorizaciones solemnes del pueblo, las cuales den — 

  

por conclusión, que "lasoberenía popular es esencial en la orgg 

nización de las Naciones". (45) 

La tesis pactista que proclamó el poder supremo - 

del pueblo en contra del poder unipersonal de los Monarcas, se 
  

respira en casz todos los escritos oficieles y particulares, - 

eun cuando ¿ara llogar a su anélisis debemos afirmar con antici 

pación que el "DIA" presenta gran contradicción. Por una pex 

te, México se separa do España con la ayuda fundamental de la - 

Iglesia Católica, presentando como uno de los motivos, la influe: 

cia de los filósofos modernos en la península; pero por otra - 

parte los dirigentes y defensores de la nueva situación se apo=   
yan en la tesis pactista, pera justificar sus actos.  Enun er 

tículo que escribió Lu1s Paulino Castellanos en "El Farol" de - 

jente: "La religión católica compone una 

parte importantísima del pocto social que nos une para formar -— 

ión". (46) 

  Puebla expresó lo s:   

  

Este contradicción de ataque a los filósofos de la 

ilustración, como defonsa 2 la Religión, según analizaremos en - 

capítulo posterior -pero e la vez de aceptación de las ideas ca- 

ractorísticas de la tesis pactista, se presenta muy especialmente 

en los escritos de los dirigentes de la Revolución de 1821, y en 

tre ellos el mismo Iturbide, considerado como "Defensor de la P£ 

y Columna de la Iglesia". En su alocución del 28 de septiembre 

el General Iturbide expresó ente     Junta Previsional Guberaativ   
frases como las siguientes: "El puoblo americano remmtegrado, * 

merced de sus heroicos 2sfh.rzos en la plenitui de sus derechos
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naturales, sacude hoy el polvo de su abatamidnto, ocupa el subli 

me rango de las nacionds independientes, y se prepara a establo- 

cer las bases primordiales sobre que ha de levantarse el imperzo 

más grando y respetable" (47) En la exhortación a los Capite-— 

nes de Provincia, el caudillo de Igusla los dijo que: "Za las - 

Socicdndes, cada individuo está obligado a perder un poco de lz 

conveniencia, para hacer la felicidad 

  

vertad, y ceder álgo de 

  

común, tanto más" cuanto ghe si no fuese por este Pacto, el hombre   
querrís su fortuna exclusiva". (48) Y en su proclama para lea — 

  

convocatoria del Congroso, dijo lo siguionto: Nosotros, los go- 

bernantes, "no somos más que súbditos del pueblo soberano" (49), 

El Acta de Indepondencia del Imperio Mexicano sa- 

oa a relucir también el derecho del Pueblo pára reesumir su so- 

beranía. Así expresa: 

  

"La Nación ¡ax 

tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, 

  

igena que por trescientos años ni ha 

sale hoy de la opresión en que ha vivido . 

    

Restituída pues, esta parte del Septentrión al ejer 

cicio de cuantos derechos le consedió el Autor de - 
la naturaleza, y reconocen por enajenables y sagra= 
dos las naciones cultas de la tierra, en libertad 
de oonstitu.rse del modo que més tonvenga a su feli 

  

cidad y con ropresentantes que puedan manifestar su 
voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de    

  

tan preciosos dones, y declara solemnemente por me- 
dio de la Junta Suproma dol Imperio, que es Nación 
Soberana e ir te de la antigua España. .."(50)     pena: 

Zs innegsblo que aunque en los documentos no se 

plasmen los nombre: 

  

de los eutores de la tesis pactista, por co: 

siderarse prohibidos on une Nación católica, la aceptación de «;
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ta tesis se da como hecho oficial, Y he a11f£ la contradicción; 

por una parte, ataque a los filósofos ilustrados y por otra, - 

aceptación do hecho de su tesis pactista para justificar la in- 

dependencia. 

No deja de epareécr sid eubargo un autor que de - 

fiende la influencia en líóxico de la "Tesis populista" sabre la 

tal 

  

soberanía del pueblo y e la "Tesis pactista" de los filóso- 

ación. En el 

  

ilust el volante "Conjuro contra — 

  

fos áe     

Duendes", el autor critica las doctrinas de Locke, Montesquicu 

y Rousseau y expresa que antes de Éstos, algunos sacerdotes y -    

  

frailes enseñaron en Mropa la soberanía popular, presentando 

como ejemplos las doctrinas de Francisco Suárez, Santo Tomás, 

  

Vitoria, Belarmino, el Cerdenal Cayetano y otros. (51) 

Al uedit 

  

r sobre este Ultimo aspecto, no pode- 

mos dudar de la influencia que ejerció el Padre Francisco Vito 

ria on la defensa que hicieron los mexicanos de sus derechos de 

independonciá. Vitoria planteó y dió soluciones al problema — 

del derecho de osupación, de extensión de la soberarfa; Él refu 

  

+46 los derechos que España presentó para su dominio en América: 

el de donación pontificia, el de prescripción, el causado por el 

  

áerecho de conquista, por ls propagación del evangelio y por cl 

consentimiento general de los americanos. Vitoria proclamó los 

únicos principios que dsben regir la solidaridad humana, las re 

laciones entre los pueblos capaces de tutela y los necesitados 

temporalmente de protección, el derecho de la guerra en los 1fmi 

tes de la justicia y no fue 

  

de le ley. Estas ideas aparecen 

profusenentc en los escritos que rofutaron los de 

  

hos de Zspeí 

sobre las tierras suericanas y que consideraron la idea de inde-
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pendencia como la acción mediante la cual los emericanos reasu= 

“wieron sus propios derechos y ejercieron en plenitud la sobera- 

nin. 

Pero no podomos neger tampoco la influencia de la 

"tesis pactista" de los filósofos de la Ilustración, que salta 

a la vista al leer los cscritos del "DIA" de la consumación de 

la Independencia y que fue divulgada profusamente en la primera 

etapa de la independencia por los liberales radicales. (52) - 

3s lógico que su influoncia no se perdiera en un momento tan im 

portante en el cual la independencia dió reasunción de los dere 

chos al Pueblo mexicano. 

Las dos tesis se prosontan para justificar la in 

dependencia del Imperio lNexiceno. La populista con la tradició. 

   teolégico-legal española se hizo presente cn las tesis de Fran- 

cisco de Vitoria y demás iúsólogos españoles de esta tesis; pri 

cipalmente el primero,que dió las ideas fundamentalos pare refu- 

     tar los derechos de Esp La pactista de los enciclopodistes 

franceses y de las doctrinas sajonas se rofleja en los cscritos, 

aún cuando no se nombren los autoros. Hay que considerar sin 

embargo que estas dos tesis se ancuentran muy acercables en sus 

princip10s, pues auhas licgan a justificar como elemento esencinl 

la tesis de la "Soberanía populer".
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3. La Idea de Ogusalidad en la Independencia. 

En las $poces de crisis, cuando surge el "DIA" — 

como iniciación de una nueva etapa, se advierte en los escrito- 

res la preocupación por explicar aquellas fuerzas que han origi 

nado la coyuntura social, cuyo efecto aparece en el cambio de 

tuación en la sociedad. Se busca el "porqué" sucedieron los - 

  

hechos que llevaron a la nueva situación y cuáles fueron las - 

fuerzas, factores o circunstancias que se combinaron en la cri- 

s18, cuyo efecto inmediato llevó a la consumación de la NOCIB y 
  

al advenimiento del DIA.   
Esta preocupación por el "porqué" imprimió en el 

tono de vida de los mexicanos un interés por explicar las causes 

de la independencia, con el fin de justificar su rebeldía. £ 

convirtió en una necesidad que utilizó la generación de la inde 

pendencia, para desentroñar con sus propios argumentos, los fac 

tores diversos que en accción recíproca se reunieron en la cra- 

sis como cousación múltiple que convergió en el efecto de la mí 

va vida independiente. 

Al estudisr la 1dea de causalidad de la independen- 

ela, debemos tener en cuentes la relacióniintrínsica comprendida - 

en la conexión de causa y efecto; asimismo la relación con lo:   s 

jetos, ya sean individuales o colectivos. Tenemos presente con 

ello que las Ideas no floten independientes o aisladas, sino que 

se encuentran incrustadas en una realidad; que son expresadas y 

causadas por individuos; y que mantienen entre sí una relación - 

recíproca, necesaria de “¿iustinguir para poder llegar al profunós 

significado del hecho.
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Para ordenor las diversas causas que presentaron 

los mexicanos en la explicación de la Independenoza, tenemos - 

en cuenta una clasificación que se percibe en los documentos ; 

que distingue entre cquses interes o endógenas y causas exter   

  NPERNAS corresponden a aquellos fac- 

  

tores que nacieron en el interior del Imperio Español, conside 

rado como la unión de imotrópoli y colonias en donde fueron en-- 

gendrados. Explican aquellas fuerzas que se originaron tanto - 

en Nueva España, como en la península y que convergieron en la 

  erisis de la independencia. 

Las causas internas originadas en léxico presentan    

todo un panorama de la situación de las colonias americanas, - 

pues generalmente se habla en noubre de todas, en donde se re - 

fleja una problemática que sirvió de sartal de quejas para jus- 

tificar la independencia. A través de ellas podremos apreciar 

la estructura misma de la sociedad colonial con el señalamiento 

de aquellos factores que no dejaron funcionar las partes inte-- 

  

ativas de la estructuz Istos factores se presentaron como 

  

los causales de la indepenáencia y los que precisamente explota 

ron cuando la coyuntura llevé al "DIA" que dió origen a una me- 

va época independiente. 

  

Dos elementos constantes fueron expuestos como 

  

e 

emancipación: el medio físico y la divers1- 

dad de ragas. La geografía 

tores causentes de la   
-dice ianuel de la Bárcena- "hace   

injusta y repugnante la misión de Reynos; pues separados por un 

inmenso océano, parece que la misma naturaleza los había separa- 

do, no sólo a une mítua independencia, sino también a un etermc 
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olvide el clima, la índole, el idiema y las costumbres eran 

  

diferentes". (53) Za la misma forma la Junta Provisional Gu- 

bernativa en el Manifiesto el público del Imperio, divulgado el 

13 de octubre de 1821 para justificar la Indepeniencia, presen- 

+6 como primer aspecto el factor geográfico: "Dos vastos globos 

y de movimientos opuestos no ruedan expeditamente sobre un eje - 

mismo, sino que requiere cada uno el suyo propio; es decir que dos 

imperios de calidades distintas ypugnantes exigen dos gobiernos - 

sin poúerse coligar en uno solo, que jamás es suficiente a regir 

bien a entrambos .... bas dos Españas ... Castilla y MÉXICO +... 

pertenecen «u distintas regiones de tierra a diversas playas del 

orbe y a opuestas zonas de la esfera, divisiones que fundan la - 

justicia de su separación", (54) 

'ante en su "Solución a la cuestión de - 

  

Joaquín 

Derecho sobre la Wmancipación de América" presentó como primera 

"La demarcación política ha de —- 

  

razón filosófica la sizus 

rcación física". La lejanía de Es:     arreglarse a la 1 

su gobierno sobre las colonias; hay desproporción entre España y 

sus posesiones, pues la ietrópoli posee menos población y rique- 

zas que las Colonias; asimismo existe desproporción en la exten- 

sión, en la proporción de 19 a 1. La unión moral de ambas es 1; 

  

posible -contimía Infante-, "porque si las instituciones son li 

berales en los puntos extremos, han de facilitar insensiblemente 

la separación que existo; y si opresivas, produciendo una explo- 

    

sión más pronta que hon de ccusar a su tiempo un misuo efecto' 

El modio geocrífico como factor ceusante, de acuer 

do con los documentos qus encontramos, influye en varios aspecto 

  en la cansalidaú de la andopeniencia: en primer lugar, por la d2
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ferencia de regiones que hace imposible la unión; en segundo lu- 

gar, por lu comparación que Ól permite distinguir en el tamaño — 

de los dos Reinos, en sus riguezas y en sus posibilidades de -- 

prosperidad, con la convicción que imprime a los mexicanos de po 

  

seer las mayores ventaJas autosuficiencia para la indeyen-= 

dencia. En tercer luger tree la idea de la necesidad de arre 

glar le demercación polftice al medio físico; y por Último per-— 

mite apreciar la idea de que el alejamiento de la metrópoli impa 

de la óptima organización de las Colonias, pues el centro de gr: 

    

vedad se encuentra muy alejado y en distancia desproporcionada 

de las zonas bajo su jarisázcción. 

Otro facto ceusante de la Independencia que se ——- 

presentó paca su justific=ción, fue el de la situsción general e 

que se encontraron los mexicenos durante los 300 años de dominic 

español.  Zs en este factor causante en donde podemos apreciar 

la problemática, que de acuerdo con la opinión áe los coetáneos 

de la generación de Independencia sufrió la Colonia, y que pre-- 

sentaron tanto para explicar las causas internas de la Enancipa- 

ción, como para proponer puntos de solución en los proyectos de 

reformas tendientes a fort lecer el Imperio Mexicano en su vida 

independiente. 

La deficiencia en la Administración de las Colo-- 

m por los escritores en 

  

as, aparece como la queja más destacada     
el análisis de la situación política y administrativa, como cau= 

sante de la independencis. Los orígenes de esta deficiencia so 

encuentran en el mismo 1 

  

a español, exclama en Zacatecas 0 

Padre Prsnc1sco Urcía Die; 

  

"con un rey a 2.000 leguas de dis: 

  
tancia, cer siempre de aduladores y embusteros, dirigido mu:
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chas veees por favoritos inmorales, impuesto solo de lo que no 

iento de la verdad ....; los Reyes ignoraban -   es y sin conoci. 

del todo nuestra situación triste, o si la sabían y querían elxz 

viarnos, sus subalternos no obedecían sus órdenes... en la con- 

te de Zepaña solo era atendido el que tenía riquezas, o llevaba 

  

cuantos para los cortesanos; pero el pobre aunque fuera acompa- 

    

fízdo de justicia, era tretado con tal desabrimiento, que le ha- 

56) 

El gobiemmo de las colonias realizado por extra- 

  

cía quedar escaruentado". 

ñíos fue una causa que bembién presentaron los mexicanos para = 

justificar la andependencza. Estos territorios siempre esta — 

vieron gobernados por extraños que no conocían la realidad de -   
los problemes americanos, con las graves consecuencias que esto 

trajo para la administración pública; así uanifesté el Pbro. 

    

mel de la cenz en su escrito para justificar la independen- 

cia. (57) Una burocracia que no cumplía cabalmente con sus - 

  

obligaciones, se convirtió en el instrumento de la pésima admi- 

nistración. En el escrito "Enseladilla de Nochebuena", el autor 

  dice que lleva "cuarenta años de residencia en la capital" y quo 

2 sido testigo de los malos manejos de ls admimistreción públi 

ca.(58) La burocracia se corrompió catastróficamente en Anéri- 

ca -demuneió en su discurso el Padre Uraga, "multitud de jueces, 

  de funcionarios, de Ministros y otros oficieles subalternos ... 

nados por el cohecho y soborno e 1 

  

poseídos por la codicz=, 

  

plicados en la 1ntriga y anejo, entorpecen, solapan o extravían 

los más justos derecnos". (59) 

Los burócrtas dictaron el exterminio en América; 

ellos "afligisron según todo el sleange de su furor, a las pro -  
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vincias ... que por equívoco de gabinete se llamaron colonias = 

espeñoles". (60) Las srouesas a los emericanos se incumplían; 

y vara mayores males, las quejas y ropresentaciones a la metró- 

pol1, se denoraban mucho, iento por la distancia, como por la 

lentitud con que las atondíen en España. (62) 

Zs insoporisble paro jmérica el tener un dominio 

to del rey, como del pueblo español. Dominique Georses  —- 

Prudt en el "Ajóstrofe" que hace la América en nombre de sus hi 

  

  $ 

  

jos los americanos, se dirige así a la metrópoli. "Dime: ¿es - 

  

tu rey sezso el único mue reina sobre mí? No: coda Español, ca 

da taller, cada factoría de la España me considera como su siíb- 

dita y escleva: tantas y ton multiplicadas cargas llegan a ser 

  

ue insoportables . 

Zspaña no ha omitido diligencia alguna para opri- 

pira huérica. Ello lo prueba, dice el autor de "Justicia de — 

  

la Independencia", el atraso en que se encuentran las colonias 

  

y la poca voluntal de le metrópoli por brindarles prosperidad.(S> 

La grave situación en que se encuentran las co. 

nies es uno de los grandes meles que España causó a América.  - 

      

Así expresó en Zacatecas Prey García Diego; "hallaréis muertes 

  

por toús parte injusta3; robos o puliados en nombre del rey he- 

  

chos con claridad y con violeneza; prisiones dilutadas y crueles 

  

de innumerables inocentes; csstigos horrorosos por delitos 34 - 

   puestos ... Hallaré1s un cui   soluto para el progreso de 

estas provincias feracísime.s, y un estudio pervionler para evi-   
tar su ilustrición e 1ndustria, poniendo continuas trabas a las 

utilísimos artes ... escasos de empleos. ,.. de ahí es que se - 

  
inunden los lugares de geutes sin arbitrios; se crísn en un de- 
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testable ocio; se entregan al vicio ... al robo y pierdan la - 

vergilenza.".(64) 3spaña ha hecho muchas prohibiciones al — 

progreso de Auérica -expresó un anónimo- "ha puesto trabas a 

la industria y comercio ... no ha dado protección » nuestros — 

talleres ... no ha fomantado ls industria de muestro suelo ... 

¡ahí dígalo el estudo miserable del Reiho: dígelo la miseria — 

  

generalmente, ¿ constituida como ¿atrimonio perpe-- 

tuo del americano +... le el oro crezca en las entrañas de - 

nuestros montes, y que nosotros estemos destinados únicamente 

hacerlo pasar a sus menos: ved aquí lo que se nos permite”, 

  

(65) 

la indepondeneza tiene un origen que se remonte a 

la época miss del descubriuiento, dijo Vínmuel de la Bércena al       
presentar sus razones p"re justificar la independencia y desen- 

trañar sus orígenes. "Colón fue degra:    ado y perseguido, porque 

se temió de él que se alzsse con este Reino los Pizarros lle 

  

garon a declararse independientes y se mantuvieron en ello hasta 

perder la vida. Tan antiguo así es el proyecto de la indepen 

dencia americana: él nació junto con la conquista". (66) ista 

idez es importante, porque explica una de las cmusas de la inde- 

pendencia que se han presentado para relievar el hecho de que 

  

en el proceso de «mericnización de los españoles que hicieron - 

la conquista y la colonización, en donde debemos buscar el senti 

miento separatista de los criollos. La influencia del medio em 

biente sobre los españoles que llegaron a América y sobre sus — 

descendientes, fue causar 

  

to de que desde muy temprano se inculos 

ra el sentido de seyurieión entre el viejo y el nuevo mundo, se: 

timiento que brotó explos1v:mente en la coyuntura de la indepen
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La situsción social de la Colonia fue presentada 

también por los eseritoros como factor csusante de la indepenien 

cia. Destaceron principalmente la diferencirción en los estamen 

tos socicles, recalcando en le postergación de los criollos y meg 

tizos respecto de los españoles peninsulares. 

canos respecto de los 

españoles peninsulares aparece con profusión en los escritos «el 

El demaritamiento de los quer:     

"DIA" de la consum: ción de la independencia. Francisco Lagrenda 

en su escrito "Consejo pruiente sobre una de las garantías", ni- 

  

zo un panorama de la situcción de le Sociedid colonial. "La 

ción se halla bastantomonte quejosa por el despotismo y orgullo 

+ Se miraba 

  

con que eran tratados sus hobitantes -d1ce Lagran 

  

al criollo como al más infoliz crizdo, 21 indio como un mísero - 

esclavo y s las demás cxatas oon el mayor desprecio, sirviéndose 

estos señores de su teribajo, tel vez sin que se les pague: dígan 

  

lo los panaderos, que crntidsd de años viven encerrados cual p: 

  

ios por 30 ps. ¡us e sus entradas les dan, y si al cabo de 

    

ocho o diez años reclulon su cuenta, salen debiendo 29 ps. 7 

7 octavos. ¡An! cufntas cosas de estas he visto y por lo mismo 

  

digo y afirmo. Los gafianes que teibajan de luz a luz por uno - 

    pobre peseta, ultrujados, cuartsados y npalcados por los mayoz 

    uos, por congretularso con sus «mos, y tomando su despótico 

ploplo: díganlo por fin usos negros bérbaros de Yoxrmo; que hechos 

totaluente a le esclavitud, cuando tomuron el sable en aano con 

tra la Nación, parecían cade uno un marqués, andaban hasta sin - 

zapetos y casi desnudos, atropellaban = los buenos ciudadanos +. 

¿y esto de que provenía?, del ontusizsmo que touxbon de sus amo*, 

de lo mucho que los seducfen, de las promesag que les hacían y 4
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que descaban a costa de su sengre cautivarnos bajo su poder y — 

dominio".(67) 

Pradt en el "Apóstrofe que hace la Auérica en nou 

    bre de sus hijos los Americanos", se refiere así e la posterz: 

ción de los ericanos: "Te recibo sobre mi territorio, y en el 

    

momento me declaras esclova, y para atribuirte el derecho de so 

diferenci 

  

juzgurme, estableces una ión entre tus hijos y     

estos a former el último eslabón de la -     los míos, y condenas 

cudena de los seres". (68) 

Paltendo ls confianza mutua y siendo amplacsole -   
hoy el odio de españoles y £ 

  

riesnos, -dice Josquín Infante, - 

"se ha roto el lazo que unía las colonias a la metrópoli, y no - 

queda otro arbitrio para 1: reconciliación tan suspirada que la 

emancipación. No er: 1: fuerza, sino la opinión y buena armo- 

nía, lo que sujetaba las colonzas a la metrópoli. Cambi8 la - 

opinión y desspareció el scuerdo: la separación quedó hecha". (69) 

  

"Anita 1, Respondona" considers que la supravalo 

  

rización de lo español respecto de lo americano era uno de los 

  

grandes disgustos que prosont: a colonia; así dice en sus —-   
"Frioleras": "Muerz 

  

aquel entiguo incivil sucio refrán: marido y 

  
  brataño solo el de España 

"(70) 

El rencor á los españoles peninsulares se convir=- 

¡Qué gusto que mi Tiburcio es un cacz     

  

que topensos 

tió en un profundo odio contra los "CHAQUETAS" partidarios lel - 

régimen español en el "DIA" de 12 consumación de la independene.3 

Zn sus delirios dedicados a los dementes de ¡iéxico, don José Va: 

dés hizo lc "Definición del € 

  

mete" en el siguiente verso:
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¿Quieres Fabio, seber quien es Chaqueta? 
todo rival del suelo americano, 
El que contra su prtria es inhumano 
Y sus mismos Porconos no respeta: 

ien a la antigua Espeña se sujota 
dominado de extra ¿Tano , 
quien ema al extrenjero y no el pl 
Y el que a puño cerrado cres en gace 
Lo es también ol egoísta, el ignorcnte, 
el que vo quebrantar sus ¿justos fueros 
Y mantione sereno su semblan: 
Quien se ve sia sustento y and 
Y sl Gobic: ta por amante 
Sands causa as heles tan severos". (71) 

   
isano, 

  

te: 

  
   

  2 sin cueros 

  

    

Contra el "Chequetismo" de las imgjeres arremetió 

el Pensador Mejicano en su escrito "Ni están todos los que son, 

ni son todos los que están". En óste expresó una serie de verd; 

    

del e 

  

des, para llegor a -quetismo: "Veránd es que 2 

antiguo gobierno español sepultó a esta huéri    en la 1gnoranci- 

  

el abatimiento y rásd es que auchos españolo., 

injustos, abusando de muestra docilidzd, y engrandecidos con  - 

muestro oro, fueron en otros tiempos nuestros primeros tiranos.. 

Veriad es que aún entre el 

  

£bil, ontre mujeres, ora - 

  

sean so 

  

oras, ora mjares comunes, hay infinitas que sostze 

    

chaguctismo, es decir l: esclavitud de su patria bestiamento — 

porque no discurren; pero si por ollas fuera, no quedaría un so- 

lo «meri 

  

sno que no fuer. escluvo de su marido europeo, o de su 

amigo aunque no fuer» su marido; més a estas lúbricas prostitu   
tas es menester comparar 

  

con los ochos y mulas que no discu- 

  

rren, como dice el esp: 

  

uta de la verdad: sicus equus et mulus 

quibus non est intelectos", ¡Ouzcas infelices! aunque rueden co 

che, que se explion 

  

contrs lr independencia y contra sus palsa 

    nos no por «uor “1 Rey que no conocen, s la Religión que ignora.
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a la razón que no comprendo, ni < sus maridos que adulan, sino -   
por el sórdido anterés a que circunscriben su amor y sus conoci- 

wientos". (72) 

Le ignorancia de los pueblos americ=nos se pre- 

sentó también como factor causante de la independencia. Esta = 

grave situnción se hacía necesario orradicerla de México, para 

elever el nivel cultural del pueblo. En una Representación que 

  

tiva los Jueces de Lotr: 

  

enviaron 2 la Junt1 Provisional Guberns 

foráneos, expresoron lo siguientes Sen la impericia del ant      

Gobierno, o si se quiere sus fines y particulares miras; lo cic: 

  

to es, que los ¿ueblos de esta preciosa parte de la América Sep   
     tentrional, han estado haste hoy apíticos y sumergidas en la ign 

rancia, sin que «ntos de shora se » 

    

a tritado tal cosa, que de     

mantenerlos en aquel su antiguo estado, para lucrar con sus tre» 

jos y producciones la inmensidad de sus riquezas, y para hacerl 

de todos modos infelices. Esta es uns verdad tanto más conocida 

de los políticos, cuánto =. quo sin olla ¿amíós habríamos sacudido * 

  

el tirano yugo que así nos dowinsba ... esta verdzd ... nos conáx        

es hoy como por le mano al conocimiento de otras muchas, que si 

queremos ser folices, debemos por ellas regular nuestros ulterzo 

res procedimientos". (73) En otros escritos se denuncian ls 

    

trabas impuestas por spañe pera impedir la difusión de la culta 

  

ra y mantener a los auericrnos en le ignoranciz. ¿Qué medios £ 

han puesto para la iiustreción de los habitantes de este suelo? 

pregunta el sutor de "Justieis de le Independencia". — España h 

  

tenido muy pres 

  

que el despotisuo y tiranía para ser dure 

ros han de estar fundados em la ignoranciz de los pueblos. El 

hacer ¿stx   en miestros países. ha aido su emveño mías cons  
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tante. Comenta el anónimo lc frese de Montesquieu respecto del 

despotismo ejercido por España en América, "ella hi excedido y 

iquilado a las Américas y 

  

sobrepujado al despotismo: ells hs 

  

extinguido 2 sus hsbitar Sobre esta frase dice que es "una 

verdad puesta sobre toda evidencia: luego están rotos los vínou- 

los que unían e 1: España con la América". (74) 

La problenftice económica fue ale, da por los ue- 

  

  

  

xicanos, como otro factor ccusante de la 1ndependene: Se pre 

sentó una situsción inestcble y desastrosa, como causa del at. 

so de léxico. Entre los crgumentos que se presentaron, destac 
  

mos los siguientes: España implentó un régimen mercant1l monopo 

lístico; estableció un eofixiente sistem= de impuestos, aumontéá 

  

dolos c en contra de los intereses de los americanos; ún 

  

tiplicó las tr: cio, la industcia, la agricultura y - 

    

    demás activiásde, España ha dominado a Auérica, Ún 

e: au utilidad. 

  

ente para   
  El róginon mercentil monopolista se señaló como uno 

de México. Este factor económico 

  

de los cuus: 

  presentado como esusz de la indepondencin 

  

hizo apurecer varios   
escritos clanantes por la libertad de comercio. "3l comercio va 

sin dudes a ser la palanca més poderosa que remueva el estado de 

abyección a que se ve reducida esta nación generosa, y el mayor 

o menor aciurto on la firmeza de sus bases, son las que deben - 

acelerar o retarder la prosporidnd de este naciente imperio"; 

   así expresó el autor de las "Observaciones importantes sobre el 

Comercio Libre". (15)  3l monopolio se consideró negativo a t 

    

20 

  

da ¿rosperidad, ¡u 1tc el cambio de productos, median:
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“la libertad necesaria, co” otras naciones del planeta. 

la multitud de trabas al progreso de Nueva Espa 

ña y demás colonias americanas, aparece mencionada en varios es 

eritos del "DIA". El Padre Uraga al explicar la garantía de la 

  

Independencia, manifestó que ella se hizo posible, entre otras 

causas "por la multitud de trabas que embarazsban el progreso - 

en toldos los ramos de prosperidad: trabas en el comercio que - 

las empobrece y tiranizo; trabas en la agricultura reducida to- 

áa a los frutos necesarios para su subsistencia, y precisada e 

recibir de otras partes lo que prodiga su terreno: trabas en - 

las artes, cuyo progreso es ten uezquino cual lo demestra la 

  

desnudez de tantos infelices que a cada paso lastiman nuestra 

vista, y reslizan la extraña paradoja de que en la tierra más 

rica y feraz abundan más los pobres y necesitados: trabas en — 

las ciencias y literature, que abundando tanto ingenio de ori- 

mer orden, se ven como parslizadas o reducidas al más estrecho 

círculo por falta de fomento y de premio: en fin trabas en la 

misma situcción local de estos Reinos, a quienes perece que la 

notureleza misma quiso hacer independientes no sólo en lo natu 

ral y geográfico, sino tembién en lo político". (76) 

Las trabas en la industria produjeron los acon 

tecimientos de 1810 en léxico, opina Pilateles en su folleto — 

"Intereses de la Puebla de los Angeles bien entendidos". Y en 

ello tuvieron culpa los Consulados -opina el autor-, "gue se he 

propuesto arruinarmos y enjrosarse con los despojos de muestre: 

fortunas. El de B.rcelons en informe de 6 le febrero de 1738 

propuso ¿1 Rey que se prohibiesen las fábricas de pintados or. -   
  llos, sombreros, galones, prilos y b =yetas establecidas en “é;
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y Puebla; solo quería que estuviésemos armados de barrenas y — 

apuradoras para extraer en las minas, inmensas sumas de oro y 

plata de nuestras montañiss.  Barcelons recabó del Rey que se 

prohibiese la elaboración de vinos en el pueblo de Dolores y - 

San Luis de la Paz; y como por senejante medida quedase reduci 

da a mendicidad la feligresís del Sr. Cura D. Miguel Hidalgo - 

Costilla, y su corazón no pudiese soportar aquel espectáculo, 

se acabó de decidir a romper el lazo de dependencia que nos -- 

unía con España. He aquí en gfen parte le causa de los horren 

dos homicidios ejecutados en la revolución pasada". (77) 

La independencia trae un efecto inmediato en la 

economía: —" 

  

a multitud insoportable de gabelas y trabas que ¿ 

vitaban antes sobre el infeliz pueblo, han desaparecido afortuns 

  

damente", respondió el autor áe "Ya no es Don Antonio el mismo", 

(78) Es una preocupación que aparece en casi todos los escrito 

  

económicos y que deja percibir su trascendencia en la causa: 

de la independencia. 

El aumento y diversidad de impuestos, se constitu- 

yó también en erma de los wexicanos para justificar su indegenden 

cia. Zsn diversidad de exsccciones que con diversos nombres se 

aumentaban cada día para egrav:     ar su yugo es una de las causas 02 

la independencia, manifiesta en San ifiguel el Grande el Padre 

Uraga. Esta afirmación tembién la hace un papel volante que a 

reció en México en donde criticó el impuesto de la Alcabala, cc 

uno de los que mayor letrimento hicieron al comercio de las Ar! 

cas. (79) 

   a he dominado a ¿mérica únicamente busco 
  

su propia utilidad económica, es otra causa económica que se
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senta para justificar la independen 

cia. "De la gran masa de riquezas que ha producido América - 

ázce Joaquín Infante- se han aprovechsdo en España directamente: 

el Rey, los ministros, consejeros, burocracia en general y comer 

cientes ..." España llegó a ser la Nación més fuerte de Duro 

pa, pero se debilitó por sus guerras “.. América sirvió de asilo 

a las desgracias en aquellas circunstancias. Desde entonces to= 

do desapareció gradualmente en el suelo español: agricultura, c 

  

uercio, marina y artes. En ceubio se estableció el sistema f12 

  

cal y las depredaciones +... las tasas y gabeles ... Ya no se y> 

  

sé sino en benefic: minos de Auérics y pasando la indusi- 

2 los extranjeros todo se compró = pleta y oro. Los valores * 

  bían san variar las cosas a medids que las masas de uetales au. 

taban; y estos vinieron s ser, no solo signo, sino el principal 

artículo de las transacciones. Como los envíos eran periódicos 

nunca faltaban caudales y todo marchaba aparentemente en orden. .» 

  

efínero -—contimía Infante. La revolución de 

  

Pero todo esto er: 

América entorpeciendo la explotación de las minas y el comercio, 

ha desecado en un instante lus fuentes de esa prosperidad fact 

    cia, de que resulta una >erflisis general en todos los ramos... 

  

Los comerciantes gritan que se les escapa la América, objeto 

clusivo de sus especulaciones, y que no pueden vivir sin que si 

o de la servidumbre. La nacionalidad, la f 

  

ga uncida al cs    

tuna, y el bienestar de més de 15 millones de almas deben, 7ue-. 

sacrificarse a un pufíado de monopolistes a expensas de la sami 

" (80) 3 

  

de sus hezmanos de 2abos munios pafía lo ha hec. 

  

todo por su utilad “ice otro documento; el destino de ¿mé- 

    
fue el de servir de so a la metrópoli y permanecerescl:.,
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durante 300 años de dominzo. (81) 

Como causa interna de la independencia los mexi- 

canos presentan el conocimiento a que ha llegado la Nación sobra 

la potencialidca de sus propias fuerzas, recursos naturales, - 

magnífica situación y gran extensión, La riqueza americana com 

  

  trastaba con la decadencia de Zuropa y le infundía ese optimismo 

  

nacionelista, según ya analizemos en capítulo anterior. Zate 

factor que nice en la misma Colonia, fue estimulado por el pen 

    samiento de los ilustridos, ¿vincipalmente de aquellos que de 

ázeron el medzo notural y humano smericano, en contra de la c- 

  

lumnia de América, instig=ts por algunos pensadores europeos. 

  

Los causas internas que hemos expuesto anterzoz 

  

s colonias ac   radas en léxico y úe 

  

te se refieren = las enge 

  

ricenss, las cusles se fueron stando desde el misuo descubri 

  

miento y explotaron precisamente en la coyuntura de la Indepen- 

dencin. Los ¿roblemas políticos, admin1str.tivos, sociales, 

económicos, culturales, etc. que se habían soumulado desde años 

  

atrás, sirvieron para ¿robar que ls. inlependencia palpitaba co- 

  

mo necesidad en la estructura misma de la sociedad colonial. 

Pero entre les csuses internas debemos tener en 

cuenta también, otros frctores csusantes que se engendraron en 

España e influyeron decisivamente en la Independencia. Al ana 

lizarlos podemos tene en cuenta una subdivisión que distingue 

entre Causas medistas o remotos y causns anmediatas o próxia: 
    a se r> 

  

cnusis medistos originadas en Esp 

ren a aquellos frctores que desde el descubriviento se gesta 

concz1encia in*     uyeron en la fora 

   de los nuerica: 
  
08.
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Les bárbaros métodos que utilizó Ispaña en le Co. 

quiste, fueron señalados como uno de los factores causantes que - 

  

más influyeron en el avivamiento del rencor de los americanos. - 

La Conquista -—expresa Joaquín Infante- ¿rodujo con sus bárbaros 

métodos el exterminio de millones de aborígenes, la esclavitud de 

los que supervivieron de esa cruel matanza y le debilidad del mis 

mo Iuperio español. La Conquista produjo esa debilidad, ya que 

los productos inmensos que ella sacó de América se convirtiero- 

  

en daño de la a 

  

asua España, o a lo menos de poco o de nada lo + 

vieron. a Conquista produjo que las tierras americanas "ha: -   
dejado de progresar en el muevo orden de cosas que adquirierc: 

despíes del descubrimierto y posesión por los españoles, miaz 

que los puntos abandonados por menos útiles han florecido inco 

parablemente en manos de los extranjeros por la dulzura de la < 

ministración, o por su emancipación oportuna". Esos métodos de 

Conquista hicieron propagar el rencor entre los amerzcanos y «u 

  

"se haya procurzáo sacudir el yugo tan pronto como la ocasión se 

  

presentó. Así es que en le guerra de sucesión, los americanos 

   fueron samples espectaloros de la contienda y se sujetaron a 

vencedor, porque eran entonces iupúberos, es dec1r, no tenían to 

do el vigor, ilustración y peso necesarzos para la emancipación: 

pero al invedir los franceses la península, casi todas las prov. 

cias de América, sin poderse poner de souerdo por las distanci. 

dieron su azsmo y simultÉneo grito, porque ya había: salido do 
   esa impubertad, es decir, tenían las luces, undurez y consi   

cia que producen inevitablemente lo emancipación". (82) 

Pero entre todas las causes que más se hiczers   

  
tacar en las engendradoas en España, fue la de su debilitamic:
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la que aparece cen freguencia en los escritos. La deendencza €     
España es la causa de todos los males que ha sufrido América cu 

los últimos años, dice el folleto "Tertulia de la Aldea" (83). 

Es en la debilidad del gobierno español por sus disensiones do-- 

mésticas, en donde debemos buscar una de las causas inzoiales de 

la independencia, expresó el Padre Francisco Uraga. Y en la mis 

ma forma el Padre Garcíz Diego uan1fesuó que ese descuido general 

hacia América tiene como causa la decadencia de España misma. ( 

Otras cmusas remotas que encontrimos en los escr 
   

tos destacan: el despotismo de los Rayos españoles; la barber : 

que los conquistadores ejozcieron contra los 1nfelaces hab1t 

    tes del Muevo Mundo; la debilidad del gobierno español por su 

disensiones domésticas, 2t0. 

El debilitamiento de 1 

  

sus disensiones 1nte.nas, irrumpió 

con los :contecimientos de 1808: 

  

invasión napoleónica y les 

abdiciciones de Bayona. Los acontecimientos de 1808 disolvie-     
ron le llonarguía -expresa un escritor- y sun cuando se hubiera 

  conservado la unidad, siempre quedaron rotos los laa08 de depen 

denci 

  

de este Reino, pues no estaba sujeto el pueblo español, 

sino al Rey de España y este faltó. (85) Ysta fue la repercusión 

de la crisis de la ionarouía: los americanos no se encontraban 

gados al pueblo español, sino al monarca; faltando éste, Anéri. 

se decl; 

  

aba sobersna de sus derechos. 

  

La vuelta Fernando VIT al trono hizo pens: 

  

un arreglo y reconeal1016 

  

ro el Altísimo dispuso ... / 

     el inocente Fernindo itiverio de Vrlencey el 6     
odiosos consejeros: estos hombres ocupuron el corazón del
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y Contra sus puros intenciones fue instrumento inevitable de 

  

pesiones ajenas. Aubas ¿spañas -dice Tornel- se estimaron 09 

mo patrimonio de unos cuantos tirsmuelos; y la discordia, el 

odio, la venganan, todas les furias del averno ejercieron to- 

do su fatal influjo en los dilatados términos de la monarquís... 

  Se alzaron patíbulos pare hombres como Morelos, Bravo; sabios y 

  eron prisiones y destierro; traició:     literatos y patriotas suí 

  

espionaje, asesinato fuerc de los trámites de la ley, y una e 

neral proscripción, hicisron ls recompensa de los primeros bz 

  

vos del mundo. El Absolutismo monárquico que tanto se espe 

España y América, se convirtió en despotismo y en factor cs” 

te de la independencia. (86) 

  as intornss, fueron las causas > Entre las cau 

  

diatas las más decisivss en ls definición de los acontecimieny 

  

que llevaron 2 la consumsción de la Independencia de México. $ 

aquellas causes que se encuentran próximas a los acontecimientos 

ía ayudaron a precipitar la orisis 

  

de 1821, y que por su cerca 

que ya desde antes se estoba gestando. 

A través de los escritos podemos apreciar cómo 1; 

    

influencia del 1: 'n España se destace entre los princ. 

pales cousas inmediztas de la independenea mexicana. Fueron lr 

liberales, quienes con sus idess defensoras del constitucional 

  

mo, se organizaron en sociedades sccretas para luchar cont: 

sbsolutismo. Sus esfuerzos culminaron en la Revolución de * 

cuyo afecto en España fue el de la implantación del régimen 

  

lacer l2 constitución, 02     ral, con sus propósitos do 

desvincular 

  

la milic1o nscionsl, centr
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señoríos, realizar una reforme agraria moderada y sobre todo - 

desligar 2 la nínsulz do la influencia de le Religión, acti 

  anticlezicnl que les llevó a la supresión de varias comunidad 

  

  
religiosas. Asimismo los liberalos favorecieron las libertades 

  

que tanto añoraba ul radicalismo, principaluente libertad de 

  

imprenta; cambiaron la política de Espuña con relación a las - 

  

provincias rebeldes de América, estableciendo con ellas una po- 

ristoso. Con el llamado € 

  

lítica de entendimiento preífico y 

Diputados «meriesnos a las Cortes, quisieron demostrar la no 

    política de entendimiento y le ides de que el gobierno se 

traba dispuesto a realizar les roformas anpetecidas por los 

blos. 

Desde Orizeve un escrito de José Nuría Tornez,   
eretario de la Comandan: 

  

- Genercl de Veracruz y que tituló: 

  

nifiesto del Origen, Jausas, Progr.so y Estado de la Revolució 

del Imperzo Mexiceno con rol-cién a la antigua España", plasuó 

la influencia del liberalismo en la península y sus repercuszo). 

     en México: "La boca del e: samunció en estos países los jes: 

    

tos más laberelos de las Cortes, y estuvimos on el duro caso P3 

maldecir y execrar a los que en León y Cádiz trabajaban por la 1: 

bertza del mundo. Semoj= 

  

os contradicciones alejaron toda 1d. 

  de convenzo y aguiescencia; senloríronse los partidos más y mí-   

y vino este región n erivirse en un vasto teatro de légrimas 

de horror, de luto y de orfandad". El liberalismo que tri 

en España con ls revolución de Riego y Quiroga, cambió le 

    pectiva del Roino, que se menzfestó en el cumbio de actitu 

Fernando VII, influenciado «hor: haci> la regenersción de 
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nerquíz. Tornel al respecto presenta y comenta la carta de For- 

nando VII a las provinciss americanas: "Los dos hemisferios - 

dice IMonerca-, hechos para estimarse, no necesitan sino enten- 

  

derse pera ser eternamente emlgos insepurebles, protegiéndose í 

tuemente en vez de buscar ocasiones en qué pe 

  

judiczrse. Ni os 

posible que puedan ser snemigos los que son verdaderamente hexmz   
nos; los que hablan un ¿ropio idioma; los que profesan una misma 

religión; que se rigen por unas mismas leyes, que tienen igue= 

los costumbres, y sobra todo, que los adornan las mismas virtu- 

áes... Renazcan pues con le Metrópoli las relaciones que en tres 

ajo y sacrificios establecieron muestros progonito 

  

siglos de t: 

ros, los hijos favorecidos de 1     victoria: renezcan treabién otras 

que rsoleman las luces ásl siglo, y la Índole de un gobierno re- 

présentativo: depónganse las ras y extír, 
  

se la bárbara guerra 

que ho ocasionado tan funastos sucesos con las armas en la 

  

mano no se terminan y arroglan las quejas do individuos de una 

propia fomilia ..." 

Tornel coment: que esta curta del Rey, asimismo la 

Constitución, fueron acojidas con entusiasmo por los mexicanos; 

"el código fus entonces scopido con entusiasmo entre nosotros, - 

jurado soleunouente en todos los pueblos, aplaudido y grabado en 

todos los corazones. Ya nos lisonjeaba un grato porvenir: ya es- 

períbamos una suerte vsanturosa; el odio y la venganza pasaban al 

olvido: hijos y padres, hormmnos y amigos renovaban sus dulces y 

antiguas relsciones; psro ¡ola desventura y fatal ostrella! Los 

uandsrines de América juraron solo con la boca lo que reprobaba 

su inteución. Las depreúa 

  

101 

  

es continuaron escandalosamento; - 

  
la libertad individusl jenés se respetó, diose tormento a las le
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yes para sostener el rango de los tiranos; nos decíamos libres — 

  

por la razón y la ley, y los hsbitantes de Tunez y Marruecos eren 

acaso menos desdichados. 

  

Acordóse México (bien sabida es la escisión de la 

otra Américo 

  

contimíz Tornel- de que no se staca impúnemente 

a uns nación grinde, ries y poderosa: conoció los alcances de 

    

fuerza, el estido de su población y el de sus luces, la necesidzd 

  

de separarse de un gobierno lejano, que munca hizo, ni pudo he 

  

     das en l: esencia de las cos: vió 

  

su dicha por razones fun 

conforme 2 los principios de eternz verdad, la justicia netural 

se viola cuando se despoja a un pueblo de sus derechos soc1ales; 

y que perdidos los muestros no solo en 

    

ta en lá substanc: 

  

, ers indaspenszblo fisr a la espada lo que no 

alcanzó el sufrimi 

  

to do tros siglos. El momonto feliz s 

  

senta, y en el Sul de ssve Imperio resuena con le gloria de Iter 
  bide ls salud y redención de la petriz. Al mowento se forman 

ejércitos vencedores; se «enersliza la opinión; el europeo y el 

americano sienten animarse de un espíritu; los jóvenes y los an 

  

cianos corren a los campos; tods la nación ndquiere una actitud 

imponente y uerrera. bs troprs del Virrey abandonan sus bande 

    ras enlutadas, ciudades bien guarnecidns sucumben, y los temer 

rios que rompieron la ez. hallaron su sepulero y el escer- 

  

miento de los déspotas. 

+. (87) 

ico es ya libre, feliz e indepona 

    

El eutor ; 

  

las roformais liberales proclamado 

  

en España y presenta como cmusa inmedia      1 de la independencia — 

  

precisauento la inspliceción de cstus rofomos «:     n México, debido  
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a le resistengia de los burscratas quienes eín continuaban con 

su tradicional política del "se sezta pero no se cumple". La 

esusa lleva implícita un efecto que Tornel señala como la toma 

de conciencia que México ságuiere de su autosuficiencia, rique 

ze y poderío, con su consecuente impulso de separación, acrecen 

tamiento de la opinión oública, formación del ejército liberta- 

dor y por último la independencia definitiva. Refleja esta - 

idea la opinión de un liberal americano sobre la causa insedia- 

ta de la independencia; ¿ste solo se explica por la no aplica=- 

  

ción por parts de los butfcratas, de las benéficas reformas Libe 

rales aplicadas por los coetí:      eos de Risgo y Quiroga en España. 

No significa que la opinión de José María Tornel 

    sea la de todos los grupos sinpatizan de las Reformas libera-    

les. Algunos escritos que también reflejen la tendencia l1bo- 

  

ral, manifestaron la necesided de acatar por sobre todo las de- 

cisiones de las Cortes Espeúolas, pues ellas les brindaban los 

instrumentos de la democracias imponer poco a poco su control 

  

sobre las diputaciones provincinles y cobildos municipales. Un 

anónimo que apareció en iéxico con 21 título de "Liberales, Aler 

ta", hace un llamado a sus copertidarios para que no se dejen slu 

cinar con lo; 

  

Planes de Iturbide, ahora que las Cortes Liberales 

han querido solucionar los problemas de América. "Se trata de 

separaros de la antigua 

  

al momento mismo que ésta os 

  

tá dendo lis pruebes mís docisivas y calificadas de la absoluta 

igualdad con que quiers seáis tratados, y cuando os convida g 

  

rosa a disfrutar de la libertad civil que con pasmo y envidia de 

las nuvciones ha sabido restztuirse a pesar de los obstáculos que 

oponían los serviles 115: 
  

ados en conservar el sistema del dos-
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potismo, de la opresión y de la crueldad ..." Hace una erfti- 

ca de la intervención de Iturbide en la vida política. Sus des 

manes en le proificación e intervención en hechos delictivos en 

Guanajueto y Querétaro, "quien obstruyó el comercio en los convo 

yes ... cometiendo extorsiones, vejaciones e insultos ... preso 

como bandido ...", pero "iételo yo aquí convertido en héroe de la   

  

Indepenáencia ... y dictando leyss a la América Septentrional". 

  

Termina el anónimo lib: con un "Viva la unión, viva la Paz y 

viva la CONSTITUCION ya ¿vrade". (88) 

  

Son ahorc los liburales quienes apoyan el domi- 

nio español con las roforn de las Cortes, benéficas a las libor 

    

    + 

  

es que tanto anhel=ban América. Desaparecido el despotig 

mo, motivo fundamental 46 1: insurgencia y del descontento, solo 

  

quedaba cho 

  

> colabora» con las Oortes y con el Monarca en sus — 

propósitos de hacer los 0 

  

0108 y reformas necesarios. Son - 

pues dos tendencias que se les presentan a los liberales moxics- 

   nos: la prinora, la de los sáictos a los linemuientos de España 

con la consiguiento aceptación de dominio, y la segunda, la de 

los liberales adictos a ls independencia por el no cumplimiento 

de las reformas de las Cortes en América. 

3l efccto de la influencia del Liberalismo en Es- 

paña, tieno mayor importcacis on la notatud del grupo fidelista, 

  

defensor de los 1nteresos trndicionales o conservadores. Este 

    grupo ante la crisis española, se había presentado como defensor 

de la Monarquía contr- los movimientos juntis: 

  

de 1810 y 

   dario redical del absolutismo. En es 

  

grupo tuvo gran 

  

pación el Cleró, que cono inmediata fundamental — 

Religión Católica por parte de 

  

de la á ia el ateque 2 
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como los de la supresión de órdenes religiosas, expulsión de - 

los jesuitas, desafuero de cclesiísticos, reducción de diezmos 

y venta de bienes del Clero, cundieron en el ambiente y propi- 

ciarion la toma de conciencia en los tredicionalistas para de- 

fender en México la Religión, ya que desde España se le ataca= 

ba con furor. Ahorz el contri-ateque sería enarbolado por el 

Clero, unido a los mieabros de los otros estamentos superiores 

tradicionalistes, para defender la Religión y la Independen-- 

  cia, y atacar las refomuas laborales de España. Los tradicio 

nslistas tomaron ahora ls bandora de la independencia, para li 

brarse del nefasto sistema del régimen liberal en España. 

Est: 

  

evituá tanto de los tredicionelistas, co 

uo de los liberales adictos a la independencia nos explica un 

  

go muy característico de la 

  

cómo los 

mismos hechos causan posicionos contrarizs, causcntes a su vez 

del mismo efecto. Por uns parte, les reformas liberales de Es 

paña, influyeron en el sector liberal mexicano en favor de la 

independencia, por cuanto que éste se defraudó ante el 1ncumpli 

miento de las reformas do 

  

Cortes an América. Pero por otra 

  

us fueron motivo de la toma de concicn 

cia de los tradicionalistas mexicanos en favor de la 1ndependen 

cia, para dofendor la Religión. 

  

def. 

  

e la Religión, atacada desde España 

por los liberales, fue considerada como una de las causas inmo- 

diatas más importante de 1: indepsndencia. En sermones, poesías, 

discursos, alegorías, > 0. es la 

  

gión la institución protegi 

da de la Independencia, en contre de los impíos españoles.
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El autor de "Yo no entiendo estas cosas" exprasó 

que "el filosofismo atoíste de la Duropa cundió en la península 

y destronó al sugusto llonsrca de la antigua España, sentóse so- 

bre aquel respetable solio y úesde »11í abusando de una domina- 

  

ción, que siempre fue ilegal y desmds de todo derecho sobre - 

  

muestro suelo, se esforzó en aumentar la cadena". La religi 

que fue saquesda, atropollade y envilecids por los liberales — 

  

españoles, encontró su contraestoque en Nueva España, represen 

to del Plan de Iguala, que proclamó la Re- 

o. (89) 

tado en el cunplam: 

  

  1.gión Católica como primora garantía del Esta 

España ha llegido a la irreligión e 1nercduli2dad, 

dijo en su dzscurso el Obispo de Puebla Ilmo. Antonio Joaquín 

Péroz Martínez; por ello, "bien roto está el lazo quo ... ha - 

restituldo la libertad, oste libertad cristiens que en caso de 

perderse, munea es con tente gloria como cuando se somete toda 

e Jn era en obsequio de lea Potria". (90) 

Es un dsber del Imperio Mexicano que se insugura, 

luchar contra los franemesones y enc1clopedistas, cuyos princi- 

pios adoptó Españía, Con sus ideas se atropelló la autoridad su= 

prema de laz Iglesia, se extinguieron varias compañías, se amuló 

lo mandado por el Sumo Pontífice, y en síntesis se implantó cl 

desorden. Para implontar cl orden, Dios envió a Iturbide con -— 

el fin de que quitara al pueblo las 

  

pesadas con que se 

hallaba escl>vizado y y 

  

que "nos pusiese en libertad dieno- 

sa", Así explacó el ?: 2 García D;     en Za 

  

atecas, la cam 

sa más importente de la inúepend: Zl Padre Sartorio 

  

xico sería 

  

prodijo «ue a Re    ig1ión, 
  injuriado y ultrazada on Buropa, 1 

  

ro defendida con orgullo
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por los mexicanos,  Asimisio ol Padre Blasco y Navarro expre- 

s8 en Guadale jara que cuando los enemigos de la Península con 

jurados con ol poder del infierno tramaban el exterminio de la 

Religión, déxico recibía las bendiciones del Señor por su firmo 

decisión de defenderla". (92) 

El =utor de "ldvertoncia sobre el juramento de 

la Independencia" considera que Ésti cs justa, debido al enga= 

fio de la Constitución Espofola de 1820. Este constitución, que 

  

fue jurada solemnemente, deba por sentada la Religión Católica 

     y por ello fue aceptada, Pero pronto se percibió que sus inten 

ciones eran obras y que se manifestaba como sobra para persequir 

a la Iglesis. Este "punto gravísimo de la novedad de la Consti- 

  

tución", referente a la persecución de la Igles 

  

puede consi= 
    derafse como esencisl para 

(93) 

justificar la indepondencia de México, 

Otros escritos menifiostan también la preocupación 

de ese mumarosos grupo de mexicanos que destacó la defensa de le 

Religión contra los ataques de los liberales españoles, como la 

  

cemsa inmediate más importente on lc renlización de la Indepen- 

dencís. La causa que sirvió de palanca par: impulsar en foma 

definitiva el interés de los estamentos altos y bajos para consu 

mar la independencia; ella se encuentra 1nvoluer: 

  

precisamente 

en la influencia del Liborslismo en ol muevo régimen español, - 

  

que comprometió al grupo tradicionalista, antes fidelista y abs 

       lutista, en la lucha por la empncipación de México, 

Toáo lo anterior nos indica que lz Revolución l1be 

    

ral de Riego, Quirogs y $ néroes españoles de 1820 

  

luyó   
considersblemente en 12 

  

ipación mexicana, Esta idea llevé
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a la afirmación del autor de "ensaladilla de Noche Buena", que 

los "americanos siguzeron el ejemplo de Quiroga y sus compaño- 

ros de 12 Península" (94); y e la exclamación patriótica de Ma 

  

muel de le Bórcena: "Héroes de España, Quirogs, Riego, Arog - 

agllefo y vosotros Arglielles, Florez, Herreros, ant zchas y co- 

lumnas de la constitución española, vosotros nos h.béis enseña 

do 2 ser libres, no neguéis vuestra doctrina, no o opongíis a 

nuestro justa independencia". (95) Esta Revoluc. > hizo que 

"los Reyes se clavaran el puñal" .... ul atecar lí :2ligión, - 

proteger el filosofismo y expulsar las comunidades religiosas.(96) 

  LAS CAUSAS ¿XMURNAS taubién se presentaron en le 

  

pesquisa de averiguar los crígenos de la emancipaczón. Corres=. 

ponden » aquellos factores que se originsron fuera del Imperio 

1 fuerza ex        español, pero que por « pansiva influyeron en la fox 

mación de la conciencia de los mexicanos hacia la independencia. 

Su importancia hace que La coyuntura mexicana se integre = los 

acontecimientos que oct 

  

+yrieron, tanto en el plano smericr 

  

mo universal. 

Entre l= 

  

es causas exter.     que se des 

  

taceron figuran: los 1de3s de la 2lustreción que e> expandiaron 

tanto en Europa, como an América; el ejemplo de la Revolución 

  norteamericana; el espíritu constitucional que inv:3i6 el uun- 

do occidental y la aspirsción de otras potencias curopeas a do- 

minar el mundo a través del comercio, 

  

as de la Ilustración fue 

expresada por José María Pornel en su "lanifiesto de! 0. 

  

gan, - 
  

causas, progreso y 

  

le R,volución del Impe.. “=xicano



238 

con relación a la antiguz España". Al respecto expresó: "El es 

píritu de resoneración y filosofía ha podido comunicarse en to= 

an/Baropa con la rapidez que el fuego eléctrico y traspasando el 

océano en los bosques antes incultos de la Auérica, en sus mon 

tes y ciudades se promuncia con entusiasmo el nombre de Libertad 

..« Istas ideas hicicron que ' 

  

os descendientes de Cortés y de 

Pizarro, emulando las   
lovies de Arco y de Quiroga, presenten a 

la aduireción de todos los tiempos un Bolivar, un Iturbide, hé- 

roes denodados, 2lustr:s, amigos y defensores de 1 auanidad”, 

Si las ideas de la época, divulgadas en Europa, no fueron acep= 

tadas por cl gobizrno español y fueron consideradas por Éste co 

mo sinzest 

  

, ellas -opzms Tornel- fueron aceptadas on la * 

    

tria de los Incas y "loctezumss". (97) 

El ejeuplo de ls Revolución nortermericena se pro 

sentó tawbién como causa externa de la independencia. Esta Na 

ción ha enseñado el camino de la prospori 

  

sd a los pueblos que 

aspiran e independiz..rse, expresaron on sus escritos Domenique 

  

Georges Pradt, Curlos tlaría Bustamente y otros. (98) 

El espíritu constitucional que invadió 1 Occiden 

  te, no podía dejar atrás en su influencia al continente america 

no. "Cada tiempo -dice Pradt- tiene un espíritu particular que 

    

forma la dirección principel de la época". Ese ¡tu en 1821 

es el constitucional, que en Auírica -continúa el Ix-Arzobispo 

de Malinas, decidió los acontecimientos de México y Brasil. "El 

orden constitucional va 2 sentarse a la vez sobre la tribuna de 

Atenas, sobre la ticrr> austerz de Esparta, sobre el trono de 

  Alejandro, y al mismo ta se 

  

los azares, en
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que se elevaron los tronos de los Inexs y de llooteauma". (99) 

La as>iración de otras potencias curopess on 270% 

cer la influoncia económic:: sobre ámórica a través del cowzrci0, 

es otro de las causas externes que presentaron los mexicanos. 

  

"Si España quisicra volver al sistema colonial dice "El 

to al Wundo"-, se lo impedirían las otras potencias, que 

  

el comercio libre con las Américas, y que en mucha parte ya lo 

tienen". (100) Se refiere principalmente a las aspiraciones de 

Gran Brotoñe, Francia y Estados Unidos de establecer el contacto 

éric     Ispañola, que si en el siglo - 

  

comercial directo con la 4u 

XVIII se realizó por contrabendo, on la nueva vbap: se pretendió 

llevarlo a cabo por la ls¿rlidad, n través del comercio libre. 

He aguí un penoramn sobre las ideas que tenían los 

mexicanos respecto de las fuerzas cmusantos gue se presentaron on 

la coyuntura do la Indopendeneia. Expusieron cllos una causco:ón 

wúltiple en donde se mezclaron divorsos factores, cuya acción re 

cíproca derivó en el proceso de la mueva situación. 

  

Bn su expliczción podemos apreciar tanto las iácas 

que sobre las causes de ls independencia tenía la misma genere 
  

A bien 

  

ción contemporánea del "DIA", con palsbres salides de un 

  

te impregnado en la cercanía del hecho, como la situación real - 

que de acuerdo con las ideas que brotan de los diversos documon= 

tos, se vivió en México durante la Colonia y en los años inmcdig 

tamente anteriores a la culminación de la independencia.
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4. De la NOCHB al DIA en la Idea de Independencia. 

La profusión de ideas de entusiasmo, sublimación 

  

del Héroe, optinismo, proysctismo y justificación de la emanci 

pación que se advierte en el nacimiento del Imperio Mexicano, 

nos indican la presencia de dos vidas en el desarrollo político 

de la socieda     : la co » bajo la tutela de España, con una   
tradición de 300 afios de dominio, y la independiente, que se 

inicia precisamente cuando se consuma la st 

  

pa de crisis y se 

empieza la fase de la orgenización del Imperio. 

En el "DIA" de la consumación de le independon= 

cia, un viejo mundo colonial deja el paso a una Fación joven, 

reluciente de euforza y ensiosa de encontrar ol camino hacia - 

la prosporid 

  

. En sentido figurado osto significa que en el 

"DIA" memorable se a    2 la NOCHE de la vida colomial y se ini 

cia la vida independiente. En una "Oda" que se pronunció en el 

día de la entrad 

  

triunfal de Ivurbido a México, el autor crytó 

así esta 1dea: 

"Aquel oncono sterno 
Que agituban las furias no nparoce: 
Sepultólo el Averno,   'Z que fonece, después de una NOC 

en iéxico amanece 
y, 
el DIA más bello 

  

    (101) 

Ese paso de 

  

oche al Día, o sea el movimion- 

to que se resliza de la vida colonial n la vida indopendiente, 

tiene una coyuntura on donds se combinan tanto las fuerzas inter 

nas y externss, como las carcunstencias on quo se manifestó la 

  

situación crítica. sta coyuntura h1zo moditar a 

  

1gunos s9- 

eritores sobre los hechos ocurridos en el período 1810 - 1821,
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de euya reflexión surg13 le diferenciación entre leas dos st: 

  

pas: la de Hidalgo y los ¿rimeros insurgontes y la de Iturbide 

y el Ejército Trigarsnto. 
Al comparsr les dos fases de la coyuntura se bi 

  

zo hinenpió en los medios que utilizaron los Jefes pera enfren 

  

S     tarse a la autoridad virrezna! rimera, por un 

  

    ción violenta, cnrmot violon=    rizeán por la guerra oxuol, 

   cia, el saguco y la destrucción; y en la segunda, por una rev 

  

lución moderzda, esractorizada por la moderzción, el espíritu 

pacífico y la comprensión con los españoles. 

  

¿Por quí eran tan dotestados los independisntes 

de aquella época, morcciendo tantos elogios los que se p 

  

en 

tan hoy?, pregunta don L de Mendizábal. Eranlo por dos ra= 

  

zonos -responde-: ls primers, porque el cuerpo de luz todavía 

naciente y cscaso no pudo reunir la opinión; la segunda, porgue 

si bien caminsban ellos al mismo fin que nosotros, grraron conoci 

damente los medios de corsejnmarlo". (102) 

Como contristo al fracaso de los medios utiliza- 

  

dos en la primera fese de la indepondencia, muchos escritores 

elabaron el caróctor pacífico que Iturbido lo iaprimió a la re 

  

volución de 1821, "sin ejército mumoroso ..., en el corto espa- 

cio de siete meses solawonto, con muy poca efusión de sangre, a 

que so le obligó a pesar le sus intenciones benéficas y con — 

otras vo: 

  

aderanente maravillosas circunstancias, que todos sa 

ben bien y en guien no quiero difundirme". (106) Iste carác 

tor pacífico de la revolución —-dice la Gicova Imperial- hará - 

  

que el mundo distingo > 

rado". (104) 

100 con ul epíteto de "pueblo mode=
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A primera vista parece que esta diferencisción de 

etapas, con la asignación de cnrectorísticas par. cada una, hubig 

se definido le actitud de todos los escritores en cl DIA de la - 

consumación de la indopendencia. Ello no fue así sin ombirgo, 

por cuanto que en sus actitudos encontramos diversos matices, = 

  tanto radiczles hacio una v ctra etapa, como moderados al desta 

ear los valores posztivos de las dos fases. 

  

ctitud radical de algunos escritores la on   
contrames cuando 21 2labar los triunfos de Iturbide se atacan los 

     medios utilizados por Hidulgo y los prime gentes en la - 

    

primora fase de la indapondene 

Un follato que epareció en ¡féxico con el título 

tous de Rafael Dávila" comenta     de "Contestación a las Prog 

una de ellas en la cual so pregunta por el lugar que tendrán on 

la Historia los primeros que intentaron en 1810 la independencia. 

AL respecto contesta lo siguiente: "los Solores Hidalgo, Allondo, 

Aldama, Abasolo, Morelos y Victoria, deben tener en muestra his- 

toria el lugar que les 

  

2 grenjendo su conducta pública; de olla 

results 

  

rá si son o nó criminalos; y muestra libertad solo les de 

be lo poco que (causando graves males a la Patria) contribuyeron 

  

a former la opinión de ls independencia ... Cuidado con prodi- 

gar este epíteto de Héroc: véase lo que opinan los sabios sobro 

quien lo merece, y se conocerí que no h:y muchos en el mundo". — 

Para contestor la progunte que hace Dávila sobre "quien merece 

más la gloriz, si el que cova la tiorrs y echa los cimientos úe 

un edificio, $ el quo lo construye y termina     
sario hacer antes otrus 

  

o Unas: eq 
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el Plan de Iguala, del sistoma o plan de los antiguos Jefes del 

partido indepondiento? ¿Es lo mismo mueran los gachupines quo 

unión? ¿Saquesr que conservar y defonder las propiedades? Es- 

tablecer un gobierno libe: 

  

<1 y economizar la sungro? ¿Es recor- 

der una príction de desolación y rivalidcd? ¿No sabo Ud. que el 

gunos de los antiguos Jefes de la Revolución se debatían y dus- 

trozaban por envidia, y 

  

que perseguían a muchos virtuosos que 

  

les ayudaban con juicio y buena intención? ... Al responder 

a 

  

2 pregunta siguiente que hizo 

  

Dávila "¿Si no mubiera h=bido 

Allendos, Hidalgos, etc. se hubzs 

  

hecho la indepundencia del 

Imperio Mexicano?", dice   sí, "aunque habría tardado un po= 

co más. Pero emprendida 

  

2 oajo el Plan de Iguela en el estado de 

abundancia en que 

  

hallab:. México en 1810, -pregunta=, ¿Cuél 

soría la suerte del Imperio? ¿Qué se habría hecho bajo este  - 

Plan de orden y razón con todos los millones que se disiparon 

entonces? ¿Se 

  

e Ud. de p.sonr segura cual fue la conducta pú 

blica de Hidulgo? ¿Qué se dobe h: 

  

sr con el que conspira contra 

el Gobierno establecido?! e su vez responde: "Musilarlo brove= 

mente". (105) 

Esta acti 

  

de crítica a la prime: 

  

í”se de la 

independencia, la encontremos teubién en la poesía del "DIA" me 

morablo. En una "0da" 

  

sparoció en México se dics lo si, 

  

to: 

"Tíñense en 
los ríos s 
Doquier 1: tas 
Prosenta tristes 
Víctimas mil de 
Bajan ro 
De la honda 
y jemás volv 

    

    

   

  

   
  

e los felices campos 
2 de licor sangriento, 
> se enrcjese, y solo 

  
allí duran 

suelo.
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Once años do furores y de rabia, 
De luto tristo al Anahuac cubrieron 
su rigueza robaron, su opulencia, 
Su población y todo .... ¡Dios eterno! (106) 

  

La oríti 

  

- a la primera otapa, sogún so refleja 

en los escritos, se hace principalaente a los medios violentos 

y de destrucc:ón que utilizaron los primeros insurgentes para 

hacer la revolución; erzitican la anarquía, el desorden y el 

vandalismo que se desató, cuya consecuencia se manzfi 

  

ta on 

ol aminoramicnto de la r1queza. 

  

in una poosía anónima que apa 

reció con el título "Vanos a resolverlo todo", se expresan idvas 

como las 

  

guzentes: 

"pú México, lo sabes, tú lo áxces 
Con mucho labio y silencioso uoento; 
Y el cxudadano gor doquisr observa 
De la cruel guerre el venenoso efecto. 

eD6 se han ido tus galas y tus fiestas? 
¿D6 tus carrozas que on raudal sereno 
coñífan tus plazas y tus anchas cxlles, 
Y guarnecían tus fértiles paseos? 

  

  

¿Donde están las riquezas de tus minas? 
¿D6 la inoconcia de tus hijos tiernos? 
¿Dó la modestas amable y compostura? 
¿Dó la piedad y el religioso ejemplo? 
¡Oh discordia fatal! ¡Oh fiero monstruo! 
Azote duro dol airudo ciclo! 
¡Ojel4 munca vuelvas a la pat: ri: 
Y allé te escondas en el hondo Averno!” (37) 

El "Día" so presontó como la terainsción de esa 

_herrible etapa de odio, guerra, desconfianza y rencor que inun 

dé la tierra mexicana, desác que irmuapió la crisis. Esta idea 

la expresa la poesía anónime, "Octavas Resles", dedicadas al Ga 

neralísimo de las tropas del Imperio Moxigano: 

"Cesó el estruendo, la 
cesó el odio, rencor, 
Al renscer 12   
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Ya ITURBIDE guerrero, gon e ciencia 
a. -.. desató;     
Ñe gran Libertad que d18 su mano 

  

La sogunde sotitui que encontramos con frecuen 

emtica los medios que utilizeron 

los priuero. entes, su enarquía y d venización, hacien= 

cia en los escritos, 23 la que   

: vez una apología de eu vslor y esfuerzo en favor de la - 

  

do a 

indopondencis. Quiones Ll: sesticnen consider:n que es inscepte- 

n ción de la Iniepun     ble el perjuicio que pare la cul cia, — 

    causó la dosorganización y dos: Zo entro los primos insur-— 

     gentes; poro considern «us esta primera etapa os la palanca que 

impulsa el triunfo de Iturbide y denís libertadores de 1821. 

Al analizar estr actitud os interesante convcor 

cl pons*wieato del Pena :dor Mejicano, uno de los escritores més 

mién motivó polémicas entre sus contem-    acatados de la época y 

poráncos, tanto sobre los hechos del día, como sobre la orgeni- 

zación áel país. El seudónimo corresponde a don Joaquín Fern%; 

  

dez de Lizerdi (1776 - 1827), periodista y novelista, quien el 

  

"DIA" de la consumación de la independencia escribió enbre otros 

follotos, los siguientes: "El Pensador Mexicano 2 0. Señor 

  

Goneral del Ejército Imporial amos“cano D. Agustia .. Zturbido"; 

"Cincuenta preguntas dol Pensador 2 guion quiera 

  

r-spondcrlas"; 

  

"ás vale tardo que munca"; "El Pensador Mexican: e las valicntes 

  

divisiones de los Señoros Bustamante y Quinta as polfti-     ar"; "Ia 

     y Liberalos"; "lonsojes e don Antonio pa. 

  

e que ya no sea el 
mismo” y otros. 

En el folloto "Ideas políticas y Liberales", el |
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Pensador escrib16 lo siguicnte respecto a la primera etapa de — 

  

la independencia: "Los Hiáslgos y Allendes, los Y 

relos, los Bravos y Galennes y cuantos jefes tuvo la insurrección 

desde sus principios hasta el felice marzo de 1821, fueron asi- 

mismo hórocs y padres de la patria Cen un párrafo antorior hace 
  

la elebenza e Iturbide 7; su memoria siempre será grata n todo = 

  

buen americano, y sus nombres sparecerín indelebles en la Histo= 

  

ria. Pero ¡Oh desgrac el reino estaba envuelto en las ti- 

  

  nieblas de la ignorancis. La Inquisición, muchos eclesiásticos   
y algunos hombres sab15s, por ndulación o por malicia, y confun- 

diendo los fines con los medios, tretaron de hscer cmusa de Reli 

  

glón la que era puramente d. estedo, porsudiéndonos a que ora la 

voluntad de Dios que Zuérrmos escl:uvos etornanento".   
El Pensador Lezacnns contamía su escrito huoiendo 

uns crítica sobre los dotos de los ¿rimeros jefes, expresando que 

ninguno de cilos tenía los ¿tributos neceserios para hacer la ro- 

volución, pues "el que =rz v=lzento, no era sabio; ol que tenía 

intr exrucía de pruícncia; el que estrba “dornmndo do lite- 

  

ratura, no teníz táctica milzitor; el que ora buen guerroro, or 

mel político y así todos'!. De la multitud de Jofos, de los que 
  nadie quería ser el último, resultó entre ellos la omul«ción y 

la desconfianza que trascendieron a las tropas, las cusles fueron 

  

llamadas con toda propiedad por el gobicrno ds líéxico "chusme y 

gavillas, "por su poca o ninguna disciplina y su csi goneral 

  

moralidad e insubordinación, con sus vicios no pudiendo muchos 

ser soldados, se convirúzeron en opresores de los pueblos". 

      dinmifieste "El Tensador Nejicano" que esta desorga 

ble opresión del £ 

  

nización, unida a l. ter: 

  

ierno español, que
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se manifestó por el asesinsto de los insurgentes y dovastación 

de los campos y con el derramemiento de mucha sangre, hizo gue 

los americanos amantes de su patria sufriersn con desolación - 

tantas desgracias. Zn esta triste situación se encontraba ¡é- 

xico -contimía- cunndo ol "inmortol Iturbide" dió en Iguala el 

grito sento de la Independencia, lo cual justifica la importen 

cla de su intervonción, porque ell» fue decisiva par la culmi- 

nación de las aspiriciones de los mexicanos independentistas. (109) 
  Esta misma ectitud la encontramos en el "Catecismo 

de la Independencia", escrito por don luis de Mendiz£bal con el 

seudónimo de Ludovico de Leto: 

  

ionte. En ls declaración que llg 

  ma "De la Independencia Mexicana", explica ls posición de muchos 

mexicanos respecto de lo ¿ramera fase insurgente, considorándola 

errónes en sus medios. Al hacer la pregunta de s1 este error es 

disculpable, responde: "Entre otr=s disculpas os puedo referir 

dos: ls primera, que aquellos hombres caminsban por una senda del 

todo desconocida, que no tenía rastro alguno para ver los preci- 

picios; la segunda, que estendo sus tropas bizolias y sin mayor 

  

disciplina era ec 

  

sigiiente el desorden. Los jefes lloraban en 

silencio lo que públicamente les ora dado evitar". La justifio 

   cación a los esí 

  

erzos de los primeros insurgentes la dan otras 

respuestas posteriores, en las cuzlos se reflexiona subre la glo 

ria de Hidalgo y sobre los servicios que prestaron a la Patria 

sus primeros héroes. Dice el Catecismo que estos tendrán su glo 

ria, por cuánto que ésta "no consiste en ernseguir una empresa, 

sino en intentarla con “ni 

  

valeroso y constinto. Nuestros pri 

moros Jefes -contamía- sn nedio de sus desgricias no desespararon 

jaués de la salad de su ¿etris, y esto solo, como a Barrón (sic),
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les dió la gloria del triunfo; ellos plantaron el £rbol de mues 

  

tra independencia, y si no gustaron el fruto, eso mismo parece 

sumentar los tamaños de su mérito". Cusndo pregunta sobre el — 

res 

  

servicio que ellos hic1ezon a 1: causa de le indepenáene 

ponde: "Nos dieron ocasión a ejerritarnos en la guerra, tan dos 

  

conocida en América. Ju tropa indisciplinada se puede decir que 

  

formóg el ejército de hoy, y los desórdenes de aquél tiempo, ¿ro 

dujeron el orden actuzl.  Añadid —-termins- que sin un Morelos 

no tendríamos un Iturbiia". (110) 

Est: posición de crítica, pero a la vez de aprecia 

ción del justo valor del esfuerzo de los primeros insurgentes, 

la encontrauos en otros documentos y entre ellos en el "Manifies 

to al Mundo" de llamel de Bárcena, quién 21 weditar sobre esta — 

fase comenta lo siguiente: E 

  

dalgo comenzó en la guerra con un 

pueblo bizoño, "el fin er” justo", pero los acontecimientos ham 

  cen apreciar que aunque el fin era justo, "los medios fueron in- 

  justos y desorden:dos". (111) a curta particular enviada por   
    J. Editor de la         , fechoda el 28 de septien 

bre de 1821, ¿justifica 12 sctitud de los cordobeses ante la inde   
pendencia y su no res2al 

  

a "los planes de los llamados entonces 

insurgentes, porque conocían lo monstruoso y mal convinado (sic) 

de ellos; y aunque estaban plonsuento savisfochos de la justicia 

  

de la csusa que aquellos Ómáían, miraban al mismo tiempo que 

los medios eran diametraluiente opuestos a sus sentimientos filan- 

trópicos. Espersbon us 

  

más feliz. Llegó al fin, y proclamada 

la Independencia en Igusla, bejo el plan dol Señor Joromel D. - 

  

Agustín de Iturbide, n> se detuvieron un moaento en abrazarla, y 

jurar sostener”   costa de sus vidas. Dese   n >essión en qué
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poder haeerlo, o al menos en qué “poder manifestar _gu adhesión 

a la causa, que con tanto honor se defiende ..." (112) 

  

La tercera notitud que encontramos frente a las 

dos etapas de la Independenci., 25 la que defiende las zetuzcio- 

nes de Hidalgo, Allende, Morelos y 1 mís insurgentes, valorando 

sus méritos y justificando los es 

se que se aanifiesta plenamente, por cuanto quienes la sosticnen 

  

  itilizados. Es una defen 

conside. 

  

que el mérito de la independencia se encuentra princi 

palmente en los ¿rimeros que la 2niciaron, y que sus medios se 

justifican, precisemente porque ellos siempre se han menifestedo 

en todas las revoluciones. No niegan la gloria del triunfo de 

  

Iturbide, pero consideran que ella sólo fue posible, gracias al 

cauino que construyeron los primeros héroes. 

Una cert que firma el seudónimo "El que veía y no 

» dirigida a los editores de la "Abeja Poblana", refleja 

  

esta actitud en defensa de los primeros insurgentes: "Registran 

do wis papeles, me encontré con el Acta de Independencia celebra 

de en Chilpantzingo por cl Congreso Americano el 6 áe noviembre 

de 1813, la misma que suplico se sirva estampar en su apreciable 

periódico, para intcligoncia de los que no quieren convencerse - 

de la justicia de la causa que publicó, en el grito de libertad, 

el primer Héroe Americano Cura de los Dolores D. Miguel Hidalgo 

Costilla; y es que no quieren confesar que su conocimiento se ex 

tendió hasta penetror los derechos que han tenido los Americenos 

para separarse entoramento desde entonces del Gobierno tiránico 

español: en uns palabra, la querfon ver bla: 

  

marla leche, ni valga ol 

  

estos miserables con que co- 
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honestadan:su spatía y os el que dando de: varato' lo justo de los 

fines, los medios eran iniquos: no lo negaré, póro pregunto añóm 

ra, ¿había entonces opinión gonerzl a su favor? ¿había experich= 

cia de las ideas sanguinarias y hechos del gobioxrno cspañol para 

sofocar nuestros gritos de libori. >" Considera el autor que - 

la sogunda revolución se realizó en un corto período de sicte me 

ses; en ella hubo planes, política y hubo unión; pero todo esto 

se consiguió -—efima-, después de diez años de guerra sangrien- 

  

ta, por lo que es preciso confesar que aquellos polvos trajeron 

estos lodos; y así que comperen la presente Acta de Chilpantcin- 

  

go con la que acaba de publicar la Regencia del Imperio Mejicano, 

ne dirán la diferencia que hollan de una a la otra". (113) 

Otros osoritos sostienen esta nctitud do defensa 

plena a las acturcionos de los primeros insurgontes. Un anónimo 

que apareció con el título "Carta de un filósofo sobre los Últi- 

mos aceecimientos políticos", alaba la actuación de los primeros 

insurgentes; dico que "le nación entera idolatra las sombres de 

los Allendes, los Hidalgos, los Alásmas, los Matamoros, los More 

los y "deuás insurgontos»... "No hubiese hoy un Iturbide, si no 

hubiese habido un lorslos". (114) En el papel volante "El primer 

juguetillo sobre diversas moterias", el autor (J.A.M.) considera 

que Hidelgo, llorelos, Allende, Matamoros y otros insurgentes me 

  

recen estatuas para que se eternice su memoria ... "nadie puede 

ofuscarles la heroicidad" de haber intentado le independencia. (115) 

Otro anónimo expresó que los primeros insurgentes "nos enseñaron 

  

el camino de la libortad, canino señalado con arroyos de sangre 

que virtió el despotisuo". (116) Anita lo Respondona considera 

que los nombres áe los primeros insurgentes deben esculpirse on
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láminas de oro; diferente esto de aquellos que se decidieron «: 

favor de la independencia cuendo ya la vieron amarrada". (117) 

La iden anterior, que encontramos en varios escri- 

tos, nos manifiesta la conciencia que cxistía de que la primera 

fase de la indepondenciz se desarrolló con el apoyo de las ole- 

ses populares; en c=mbio la segunda tuvo ol apoyo general, tento 

  

de las clases superioras, como inferiores. Al hacer la al 

  

de los indios el Diputado Navarrete en un discurso exaltó sus -= 

  

buenas intencionos en la ; mera fase de la independencia. "Ellos 

en el año 10 siguieron en mucho número el partido de Hidalgo, - 

  mientras creyeron que los trstiba de hacer felices con la ind 

pendencia y unión de sus otros herusnos. Ellos supieron retirer 

se oportunsmento lugo que palparon los males de una revolución, 

que no presentab: 

  

pecto Favornble, y ellos conocen que su felx 

ciánd consiste en la estreche intimida 

  

con los mulatos y castas, 

y con españoles europcos y «meriennos ..., han entendido muy - 

  

bien lo que quiere dec1r ciudadanía, soberanía de la nación, la- 

bertad civil, y todo lo demís que contiene la constitución de la 

monarquía." (118) 

El e 

  

pÍritu popular que impreenó le primera fase 

  

de la indoyendencia, fue considerado como una de sus més impor 

msores de los Primeros Insur- 

  

tantes cs.recterísticas por los de: 

gentes. Un anónimo titulado "Un individuo del Pueblo, amante — 

del mérito y de la libertad", hizo una apología de Hidalgo, Allen 

de, Abasolo y deués insurgentes estimados por las clases popule- 

ros. "Su voz fesonó -dice- en todo nuestro continente, inflamó 

   el prtriotismo de los verfaásros «americanos, e hizo estremecer
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los soberbios asientos de la usurpación, de la arbitraricdad y 

áel despotismo". Considera que los triunfos de las autoridades 

espeñolas que hicieron la represión, tan solo sirvió para regar 

el suelo "con una sangre que lo ha hecho producir los más copio 

sos frutos". Alzba a Morelos a quien todos los verdaderos pa- 

triotas veneran por su valor y heroísmo al frente de los ejérci 

  

tos. Esta veneración a José Nrríz Morelos, hizo exclamar al Ge 

neral Vicente Guerrero en uns de sus proclamas: "Aquél Podre de 

todos nosotros, que nos enseñó el camino de ser libres". (119) 

Las elabenzes poéticas a los primeros insurgen- 
   

tes aparecen tembién en los escritos. Una de ellas expresa lo 

siguiente: 

A disciplinadas 

  

Morelos, aquel campeón   

  

  

  

Por un gobierno tirano derrotaba Matemoros, 
fue mártir americano y siempre ganó con oros 

su muerte compasión. A bastos, copas y espad: 
Dispuso su alma en prisión Memorias eternizadas 
y paso en Dios sus intentos tengen sus oporacione 
y olevado en sus portentos con fines demostraeionos, 
durió sin enferuedad, A su gloria merecidas, 
y pasó n la otormidad Y que vivan esculpidas 
con todos los sacramentos. en todos los corazones. (120) 

  

aotitud que encontramos os lo que justi- 

las dos etspes de la independencia, slabando on cada ul 

  

fi 

  

sus respectivos méritos. Quienes usntienen esta actitud, sostie 

ritor ningune de las fases de la emanci- 

  

nen que no se puede dl 

pación, por cunnto que ozáa una tiene su mérito y su gloria. - 

  

Consideran que no se justifico el triunfo do Iturbide, sin los es 

  fuerzos de Hidalgo y los primeros insurgentes; en la misma forma, 

tampoco se justifica lis aspiriciones y luchz de £stos, sin la - 
  

  

ulmineción honrys” Ivaxbido.
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Un anónimo, al alabar a los primeros. insurgon= 

tos y al "osolarecido oisóe", dice que sus noubres quedaría — 

  

scrisolados en la inmortoliánd. Hice una crítica a quienes han 

visto sólamente los males de la guerra reslizada por los prime 

ros insurgentes; dice que "el pueblo mexicano en la obeecación 

política del ominoso yugo, vió la 

  

uerra basado solo por lo que 

tione de feroz, sanguins 

  

y destructiva, el modo que el 21 - 

cristiano conside. 

  

a Jesucristo, solo por lo que tiene de i.mo= 

ricordioso, olvidándose enteremente de lo justiciero". Estas - 

reflexiones le sirven para sfirmmer que cada faso de la indopon= 
  dencia tieno su mérito y que es en cste forma como se debe intez 

pretar. (121) 

Esta actitud de justificación de las dos etapas le 

la indepenáene 

  

y ds a 

  

tanto a los primeros insurgeates, 

como a Iturbide y demás libertadores de 1821, fue expresada por 

D. Francisco luzs Orts 

  

9 2 A 'n en su melodrama heroico en un ag 

to, que intituló "léxico Libre 

  

resó los méritos de estos Mg 

ross. En le oscons ¿ria 

  

donde América hece un diálogo con 

  

el Coro, onsalza e Hidalgo, e Mutumoros y a Morslos. Así expre- 

sa 

"El hijo 30, e 'auelpa y Moctezuma 
y el nijo Cortéz y de Pizarro 
sienten Zas vas el divinal influjo 
de libertud ardiendo en fuego vivo; 
y e par que Amando SL ospañol bizarro 
atónito uirab. 
eomo el galo 
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¿Honor, honor eterno 
a Ñu memoria cuel la miel sabrosa! 
La cruel Discordiz, el Panetismo ciego, 
y otras furias selidas del Averno 
cortaron su carrera majestuosa; 
pero del patriotismo el santo fuego 
por ollos derramado 
do quiera discurría, 
y de su tumba hel: se extendía 
Jo Arauco hasta c1 confín jamés domado." 

  

En otro diálogo de este melodrama, el autor hz 

  

la apología de la segunda etapa de la independencia, y princi- 

paluente destac« en ella lea actuación de Iturbide. En el dié- 

logo aprrecen lierte y Pules, quienes hablan del Generalísimo: 

Marte: Como arbolillo Palas: Como la rosa 
: desplega flores, 

y esparce olores 
en el abril: 
su_alma sublime 
tal he adornado, 
tal la he llenado 

de dones mi 

    

     el máo a: 

   
Mi escudo y lanza Activo lo hice 
le dí en campa prudente y sabio 
le dí mi saña, puse en su lab10 
mi ¿ntropidez, la persuación: 
Ceñid de lem: y sia su brazo 
Su invicta £ror nte, no hay quien resista, 
del rayo ardiente teubién conquista 
su diestre ermé, su dulce voz. (122) 

Otros autores tembién confirman esta sctitud. 

  

fael Dávila, cuyos escritos fueron muy comentados en la época, 

expresó en el folloto "Varias preguntas importentes sobre las Co 

sas del Día", que a cada etepa se le deben reconocer sus méritos. 

  

Considera que los grandes héroes de la iniciación de la indepen 

  

encia, son tan dignos do alcbenza como Guerrero e Iturbide. - 

    Otro folleto tit     ense de los Sept: ales Héroes y 

  

los ¿rimeros insurgentes, asimig 

mo al EJjé: re1to Trigarante y e Iturbide, considerándolos a todos - 
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con los méritos y glorias dignes del altar segrado de la par 

tria. (123) 

Una quinta actitud que encontramos, es la que 

defiende al gobierno virreinel y stece, tanto a los Primeros 

z entes, como a Iturbide y el Ejército Trigarmte. Mie 

nel sostienen esta 11e2, principolmento españoles, consideran la 

irdependencia simplemente como una 1msubordinación de delincuen 

“tes. Para ellos Hidalgo, Morelos, Iturbide y demás independea 

  

coyuntura de la 1ndepondon 

  

a lo Potria y la 

  

tistas son tra1doz 

  

noche en el dominio español. 

  

o 

  

cia se presenta cc 

Un anónimo gue apareció en léxico con el título 

de "La Independencia", express lo siguiente: "Los que sol1c2- 

teis la independencia so1s culpables, so1s criminales y delin= 

cuentes ante todo el mundo y ante el trono Eterno". Considera 

que los americanos deben ester unidos a España, por cuanto que 

ella es la única nación que puedo darles protección al comercio, 

a la ezencia y al arte. "¿Queréis separaros de una Nezción ge- 

  

nerosa que ha sacrificado millones de sus más preciosos hijos 

por vuestra conservación, que por su opulencia y riquezas las 

ha despreciado por fomentar estós países como una preciosa par- 

ingratos h1Jos, prostituidos y espúreos, -   te de ella misma? 

  cesad en vuestro intento..." (124) Esta misma idea la encon 

tramos en el pipel volante "Liberzles, Alerta", del cual h1ci- 

mos mención en el espítulo anterior, y ls justifica la presen 
  cia de adictos irrestrictos al gobierno español, principalmente 

ún caalizamos en el capítulo refere     en Veracruz y Acapuloo, 

tea lis cctatudos nes. vivos a 1: indepondeneza,  
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41 hablar sobre 12 actitud eontraria a la indepen 

es interesante conocer el pensamiento de los españoles 

  

y criollos que sostenían el gobierno virreinal, cuendo Iturbide 

  

   2 idea de ir 

  

y el Ejército Trigarmnte avivrban en 12 provincia     

dependencia. Un folleto que 2pareció en México con el nombro 

de "Verdades en Oamisa o apuntes sobre la alteración de humoros, 

que padeció el cuerpo político dol Virreinato de México, con mo= 

  tivo de la ficbre maligna y contagiosa de que murió aquel gobiex 

  

no", firmado con el seudónimo "El Apuntador", hace una relación 

n los españoles y criollos adictos al gobz     sobre lc que pensab 

  no virreinal, desde cua Iturbide proclamó la independenci 

  

  "Cuando se recibicron en costa capital -dice- los pliegos del - 

  

plan p=r5 la emancipación, Americanos y Zur: 

  

os quedaron suspez 

  

o tomorís el Virrey Conde dol Vena: 

  

sos, aguardando el rumbo 

to". Dice que en esos días so observ.ba en México profundo si- 

   lenc1o; se esper:ba que ol Virrey convo! autoridades, — 

  pero su primer cuidado fue ingurior a Iturbide, tante en procle- 

  

mas, como en oficios 2 las corporaciones. "Se proeurba per     ue   

  

dir que 12 noble lol Exnc. Señor Iturbide, h: 

  

do pro= 

  

ducir los mismos ofectos de lo revolución del año diez; y como el 

  

Conde del Venadito est- 2n cristiandad ... - 

e creído como Santo ?     8 »..por consecuencia necesz2ria resul- 

tó que se adhiriesen 2 su gobierno generalmente los habit-ntes — 

    

de esta Corte y con más particul-ridal los Buropeos, por la viva   
aprehensión con que los ¿uesto de que corrían peligro en — 

las vides, intereses y £: +. Opina que el Conde ds Venadi- 

to tenía suficientes trovas pri eliminsr a Iturbide y sus parti
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darios y desbiratar así el plan de independencia. "Vimo sin em 

  

bargo -contiiúa-, que este ejército bien abastecido y equipado 

se mantuvo más de un mes pasendo buenos días de campo sin hacer 

  

ningún movimiento, hasta que los que verificaron las provincias 

de Puebla, Guanajuato y Velladolid on favor de la independencia, 

obligaron a hacerlo pedazos, atender a bodas partes, y suoe 

  

dió que se fueron pasando el partido independiente, hasta quedar 

al gobierno de México ten corto número de soldados, que apenas = 

bastarían para ¿uamecor la cxudid en tiempo de paa, y para que 

  

puediosen operar fuera de elle, se echó toda la carga del servi- 

  

cio interior a los habitinmtes, obligéndolos a alistarse con gran 

rigor: esto, el hoberles quit:do las 21mas y los caballos, y le 

sujeción que ocasionsbaa los pasaportes, ostigó al vecindario - 

  

hesta el grado de que cuantos cómodamente pudieron, se marcharon 

  a los puntos que estaban por los imperiales, fiados en el honro- 

so porte que observaban, a posar del constante empeño del Conde   
de Venadito en desuentitlo, a lo que apliesba todos sus conatos, 

y a persuadir que era tal la cobardíz de las tropas independion- 

tes, que el menor número de lus de su mando, podía y debía aco= 

meter al mayor que se presenteso de aquéllas, y así lo mand3 dar 

por orden a los cusrpos"”. 

Considera el autor que el equívoco grande del go- 

bierno virrei 

  

211 consistió en su convencimiento en que podía elz 

minar a Iturbide y sus tropas del misuo modo como se eliminaron 

  

las de liidelzo y lirelos. For ollo se concibió que con rigor so   

apaciguería el país; poro otros seontecimiontos hicieron llevar 

  

el destinc de México en El toaspaso de mutorided 

 



258 

al Mariscal de Campo D. Francisco Novella, novedad que "sorpren= 

éxico, llenendo de amargura a todo hombre de juicio y p-R 

    , caubiaron la opinión do muchos españoles y criollos. 

Novella +..."que no tenía simpi.tía popular... est;   
bleció su gobierno lleno de arrogancia y amenzzas, formó su lé- 

brego consejo con el nombre de Junta ds Guerra ... y contimuó — 

  

siempre con valentía haste que vino el coco: las providencias - 

enda vez más rigu:   rosas, áuras y opresives, y el escrutinio ués   

que inquisitorial a que redujo los pas   portes, exsspercron de — 

tal nodo a las gentes, que en los felices días de su gobierno, 

se vieron las calles de “éxico tan despejadas, que se caminzba 

por las banquetas sin que nadie estorbas2, ni incomodaban en lo 

  demás ls o: 

  

allerías y carruajes, infundzendo la soledad una - 

    tristeza saludable, que convidab: la meditición". 
  

  

Considera que la situación cambió con la llegza 

  

a 
  de Don Juan C'Doncozú y los trotidos de Cérdo 

  

, pues ella fue de- 

cisive en el caubio de   ctitud de muchos de los que sostenían el 

gobierno español. Dice que no solamente apoyaron al gobierno vi 

rreinel en sus Últimos ifas, los españoles, sino también muchos 

americanos. "Es bastaats cierto —dice- queen las juntas, orsi 

tumultusrizs, que 1 presencia del Señor Novella antecedieron a la 

entrevista de la Pater    hubo americanos que se expresaron en tér- 
minos más crudos que los més 

  

encprichsdos europeos". (125) 

Aste folleto nos ¿ermite llegar a los letelles do 

la realidad que viv18 México cuendo Iturbide en 

  

Provincia crea 

  

ba la opinión favorible a ls independencia; asimiswo nos permite 

comprender los hechos fs inmédistos que pre     pituron la indepaz 

dencia de léxico.
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Un diálogo que apareció en léxico con el nombre 

de "Café No 1" presenta la situación de algunos españoles en el   
DIA de la consumación de la independencia. Dislogan en el café 

dos amigos: Don Terencio, un smericano, y don Ruperto, un espa 

     fol acongojado. El americano se extraña que D. Ruperto no se — 

llene de regocijo ante las fiestas en 12 instalación de la Jun 

ta. "Que extraño sería -dice- que por la más augusta instala= 

  

ción de tan deseada liber: hubiera Ud. hecho, lo que nad: dejó 

de hacer. ¿Qué? no vefa Vd, como llenos de regocijo, parece que 

hasta los sores insensibles nos daban parsbienes? 

D. Ruperto el español responde aecongojado que la 

deposición de Iturrigaray, Vonzd1to, Novella, la emancipación ús 

sus amadísimos pupilos y e sus caros esclavos, "¿cómo me van a 

conmover?" Se queja de que apenas contaban cuetro días de - 

disfrutar las liberslilzdes del Soñor Novella, "cuando un bendi= 

to Señor, Dios lo ¿erdone, se nos vino encima con la tempested 

de mulidades, reposiciones, gobierno intruso, y qué sé yo que 

  

otras cosas". Dice que las divisas y grados se enrollaron en -— 

los listones, "y nadie sobe en donde demonios se sepultaron", - 

Dice que se asust:. cuando oye repiícar, o cuando le grita a la 

oreja un muenscho "ha gacet: 

  

   
Al resjonder los q as del español, D. Terencio = 

  

el americano le dice: :se lo uno por lo otro. Antes las ex 

traordinorias llene 

  

an a 

  

y a sus cuntro amigos de placer, y 

hora las del día los enmdecen y entristecen. No se pare Ud. en 

, derle a comprender que es vtra la - 
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Loa dos anteriores folletos nos presenten una ides, 

aún cuando no total, de lo que pensaban los españoles no simpavi- 

zantes de la independencia. Uno de ellos, "Las Verdades en ce. 

  

sa", nos permite advertir los motivos que llevaron a precipiter 

la consumación de esta hecho, idea interesante que nos deja ver 

el reverso de las ectitudes; la otra cara de los conceptos sobre 

  

independencia; precissuente la del lado español. 

  

En resumen, ls coyuntura que se presentó en el pa= 

so de la NOCHE colonial el DIA de la consumación de la indepen= 

dencia, hizo que en éste los escritores se enfrentaran en polé- 

micas al diferenciar las dos fases curzctorísticas: la de Hidal- 

natos, distinguida por la revolución v1o- 

  

go y los Primoros insurs: 

lenta y el apoyo de las clases inferiores; y la de Iturbide y el 

  

Ejército Trigsrante sell: a por la revolución pacífica con el 

  apoyo del Clero, el Ejército y otros grupos de las Clases supe=   
riores y el consenso ds las clases inferiores. 

En las idezs úel "DIA" que explican estas dos fases 

no aparece uniformidad en los conceptos. De allí la diversidad 

de actitudes que encontramos, con estilos tanto modernos, como 

  

icales, e inclusiva de comprensión a los medios y ssfrlanien 

to del mérito erda uns de las etapas. 

  

Los escritores más acatados de la época en México, 

escogen la actitud modarzá término medio, en la cual so on- 

  

salzan los valores de los Primeros Insurgentes, así como los de 

Iturbide y el Ejército Trigerante, pero se criticsn los medios 

utilizados por los priuoros. 
  Debemos conside 

  

.r en este aspecto, que al anali- 

  zar las ectitudes ridiciles, en
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contremos el origen de las polénieas que plantean la adherencia 

al mérito de Hidalgo, o al de Iturbide y que se traducen a la 

vez en la sobreestimición de dos fechas del mes de septiembre: 

el 16, día del grito de Dolores y el 27, consumación de le inde 

pendenciz. Los purtidirios de Hidelgo y los primeros insurgon= 

tes, menifiestan tendencia labs:     al, con sus ideas de csmbio Y 

      

   

cal y elaminzción total tel poderío español en América. 

  

bio los partidar: de Iturbide y el Ejército Trigae: 

san tendencia tradicionaliste, con sus ide>s de cambio 

estabilidad y defense. de 17 Iglesia. No debemos desestimar sin 

embargo la actitud enfítice de algunos escritores del "DIA" que 

defienden la importoncia de les dos etapas de la independencia: 

ambas se justifican y se complementen. ¿sí los méritos y la - 

   gloria pertenece tanto a Hidelgo y los primeros insurgentes, co-   
mo a Iturbide y ol Ejército Trigs 

  

nte. Si los primeros tuvie- 

ron la gloria de inioisrle y cvivar la lloma, los segundos tem 

bién la tuvieron al culainerlo y der los bases esenciales en la 

organización de la vida independiente del Imperio 
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Prinsra Secoeion 

  

T. L4S IDEAS POLITICAS. 

1. La égi2e política del "DIA". La Saz:e política del UDIA 

    Cuando nos detenemos a revisar ese alud de f311 

  

tos, hojas volantes, editorisles y otros artículos de perióiicos 

que irrumpieron en el "DI¿" de la consumación de la indepenien= 

Ta 

  

os DRES Ga.       e12, encontra 

  

os que la iden de aparece como 

la égida política del naciente Imperio Mexicano. 

  

Esta idea central, bajo cuya protección surgió la 

mueva entidad política, se respira en todas partes. En los pa 

  

    seos organizados pura celebrar la Jura de indepondenci.     ap 

     plasm:da en los colores garsntes que llevaban grupos ds inlíge- 

nas o mestizos, y en los remos adornados que porteban las damas 

encopetadas de la socieds Con su inspiración, don ¿Agustín de 

  

Iturbide convirtió las trrpas virreinales bajo su mande, en el 

  

Ejército Iuperial de las Tres Carantízs, con el cual se consumó 

  

la Independeno Los colores ga 

  

ntes blanco, verde y rojo, 

ento de las 

  

símbolos respectiva mtíns de la Religión, la 12 

    

ron en la era nacional. 

  

dependencia y la unión, se esta 
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La idea de las Tres Garantías aparceo en las alo- 

  gorías y on los dramas horoicos; ss explica en los sermones, - 

discursos, hojas volantes, periódicos y proclamas; se alsba en 

las poesías y se 

  

cono solución para los problemas 1mi 

  

ciales iel muevo Estado. Se tiene la convicción de que es ba 

jo su ógida como se encouzaré el destino político del Imperio y 

ción, como se clarificará la política de México 

  

bajo su inspi 

en el futuro. 

Las Tres € arecen defini:     2s en el Plan 

  

que procluuó el Gener ¿egustín de Iturbide on Igua: el 24 de 

  

febrero le 1821,    pleuentado por los Tratados co 

lebrados en 12 Vi 

  

io Córdoba el 24 de ngosto del mismo año, - 

entre D. Juan 0'DonoJú, Teniente CGenersl de los Ejórcitos de Es- 

paña y el Ceneral Iturbide, Driner Jefe del Ejército Imperial 

  

xicano de les Tres Garantías. 

  

En el Plan de Iguala las dos bases iniciales que 

  arecen con miras 2 co     struzr el Imperio son: La primera, "D 

  

  
POLISA, Apostólica, R       

    

ana, sin tolerancia de otra al 
  y la segunda, "la absolute INDEPENDENCIA de este Reino", -     

entre ausriemnos y españoles peninsulares la estimule -   
cuando al dirigirse n unos y otros les dice: "¡Españoles europeos; 

vuestra patria es la América porque en ella vivís; en ella te - 

nfis comercio y bienes! ricanos: ¿Quién de vosotros puede - 

  

  decir que no descien 

  

de de espr Ved la cadena dulcísima que 

nos une,     da los otr:s legos de dependencia de in 

tereses, la educsción o 2daoma, y la con 

  

de sentimientos; 

y veréxs son tan ostrechas y tan 1 lerseas, que 

  

elicidad del 

  

  

  

-



zm 

Reino es necesario la hagan tidos reunidos en una sola opinión y 

en una sola voz". (1) 

Así se definieron les Tros Garantías, que fueron - 

expeñila en la Capital Sel   acogidas en el hcta de Independenci: 

ación     Imperio el 28 Ae septisubre de 1821, cusndo afirmó que la 

ependionte de la intigua España, con 

  

Mexicana es "Soberana e I; 

quien en lo sucssiv n. mantenirá otra unión que la de una auis- 

  

tad estrecha en los tériinos que preseribieren los tratados; 

reliciones au1stosas con las lemás potencias, ejo- 

  

que entab: 

cutando respecto de ollas cuentos actos pueden y están en posg — 

28; gue va a cons 

  

es sober: 

  

l    sión de ejecutar los tres   
se con arreglo a las bases cue en 2l Plan le Icuala y Trat 

  

s 

  

establoció sab1smente el Primer Jefe ¿el Ejército Impe - 

  

Sérdo 

rial de las T: Carantías, y on fin, que sostendrá a todo trence, 

  

y con el sacrificio de los haberes y vidos de sus individuos (si 

fuere necesario) esta solemne declaración hecha en la Capital del 

  

Imperio a 28 de septicabro de 1821, Primero de la Independencia", 

(2) 

Il pensaazento cficial sobre las TRES GARANTIAS que 

se encuentra en el Plan ¿e Iguala, Tratados de Córdoba y Acte de 

la institucionalización de estas ideas 

  

Independencia, nos indice 

  en el Imperio Mexicano. Sin oubargo, la institucionalización no 

significa le acoptación votel on los lavorsos sectores, lo eunl 

de los Tres Garantías, el puebl: 

  

representa que ante cl tos 

  

sctitudes y: que van lesde    xiceno manificsta divo 

  

la aceptación total o hesta la negación del Plan de - 

    

o) besos funisuontales de la ox:      los de 9. 

  

Igusla y Tr 

  nización del laperio Mexicano.
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La primera ectitud ante la Idez de las Tres Garen- 

tías es la que iefiende plensmente la concepción oficisl. Esta 

actitud, que es la más gonerslizada en los escritos, consiiera - 

  

que las bases de la organización 1el Imperio Mexicano se encuen 

  

tran definidas en el Plen de Iguala y en los Tratelos de Córdoba. 

Por consiguiente, es bajo le égila de las Tres Garantías y con cl 

cumplimiento de los Tratados, como se solidificará la estructura 

del naciente Imperio. 

"El Catocismo de la Iniependencia" que escribió -— 

don Luis de Mendizóbal se adhiere 1 este actitud favorable a la 

  

concepción oficial, cunndo se pregunta por las bases cn que debe 

desoznsar la independencia moxicana. 

Pregunta: ¿Qué se entiende por bases de la Independencia? 

'ospuesta: Los principios fundamentales de su establecimiento. 

  

Pregunta: ¿Zs importanto fijar estos principios? 

Respuesta: Lo es de tal ma 
perdidos. Un 
se desmorona. En 
do un solo mosento proa 
desgracia : 

    que sin llo quedaríanos 
dolo sin ciaientos 41 punto 

ri grave el error 
Ciria adn ronoldo La 

wuchos siglos. 

  

yo
 

  

      

  

   Pregunta: Docidme ora, ¿cuéles son las bases de la Indepena 
exlen 

  

Respuesta: Son cuntro principales: 1% Sa Tibertas; 
forma e Gobierno; 30 la Religión que 

Ecos “roto: 2x3 y 49 la más estrecha unión de 
todos sus individuos» 

  

   

Pregunta; Hacelae un rosumen de los bienes que debe cau- 
sar la independencia mexi. stiblccida sobro 
estas bas 

      
   

Respuesta: la abuniencia son los dos 
con que se aultiplican y en 

3 senz libros los mexi 
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precisión, y esto solo mejorará sus costumbres. 
El trabajo y los «lamentos producirán vigor; 
las proporciones de pasar la vida facilitarán 
los matrimonios y una conducta arreglada los 

Todo esto debe esperarse ie 
De la Ley sola voremos sa 

Lor Le livortea, de 1 1ibursad OL útil traba 
o, del trabajo la abundencia, de la abundan- 

eia la población y de la población todos los 
Nos ilustraremos en sa= 

biduría; esto hará una prudente libertad. 
Teniromos honor; ajusteron s muestras costun 
bros: esto lo obroré un buen gobisrno. Pre- 
feriremos el 1mtorés público 2 muestro bien 
personal; musstras virtudes serén más gensra- 
les y más sí: : esto se deberá precisamen= 
te al 2nflujo do la Religión. Finaluente ca- 
za: os tados a Pa uismo téruino, tendremos 
un solo aspíritu y un solo corazón: esto será 
efecto de unión CStavlcozda y de la caridad 
erastiana, Vol aquí lo muy poco que yo puedo 
pronosticar; pero sabed, gue n1 ápeles con su 
pincel, ni Hos con su pluma, ni el mismo 
ápolo con su losa lira bastan a desoribir 
dignauonte los bienes impondorables que le 
aguaráan a “léxico si los sabe me: et . (3 

            

    

   

  

Iste actit 

  

á que defiende los principios oficia- 

les sobre las bases funlsmentales del Imperio, es la tendencia 

uás generalizada en los sermones, liscursos, poesías y Aemás — 

escritos. Quién fixma con las imsczalos C.4.B. escribió en la 

hoja volante "Justo ouen   je (sic) a las Tres Garantías" que le 

foliciásd del Imperio "no consiste en otra cosa, que en llevar 

a ezbo y a toús costa la religiosa observancia de las tres livi 

nas Garantías, bajo el suspicio de una monarquía modernla cons- 

titucional ... Las Carentías, no sólamente se han admitido por 

  todos los moradores mexicanos, sino exp. 

  

monte y con toda sy 

lennidad se han jurado cn los prop1os téruinos que las propuso 

el glorioso » tris cuando las proclamó en el céóle- 

  

bre Iguala 

En Son digusl 01 Gr 

  

el cure pírroco delicó 

el Seruón de neción de gracias por la Independencia, para expli- 
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ear la importancia le las Tres Garantías. Asimismo el Obispo 

de Puevla Ilmo. Sr. intonio Joaquín Pérez Wertínez explicó en 

la estedral le esta caulad cl significado de las Tres Garantías. 

Y estas explicaciones y alabanzas las encontramos también en ca- 

si todos los sermones ql      e se promuneiiron ¿ara dar gracias a - 

  

Dios por independencin. (5) 

Un anónimo que apareció con el título de "Las Plu 

was de Vapor NO 1", considere que el pueblo es adicto a las Tros 

Garantías, porque ellas le brindan protección y solución a todos 

los problemas. Otro que escribió desde Tepic a Guadalajara con 

sidera que quien infrinja las Garantías os un umelvado; así expre 

só: 

"La Religión, Unión, Independencia 
las Tres Garentíes son que hemos Jurado 
y aquel que las infrinja es un malvado 

Este día da la Jura ¡Oh Tepiqueños! 
Será loable en los fastos de la historia, 
Día, pues, uy venturoso, día de gloria. 

Termina el poeta de Tepic con un llamado e sus con 

ciudadanos, cuando dice: "Tepiqueños: esta es la ocasión en que 

debéis usar del patriotismo tan heroico que os inflama: publiquen 

se vuestros sent: 

  

ientos le libertad, y ha; 

  

anos ver a los tiranos, 

que amamos la religión sante de nuestros Padres; que protegemos 

la Unión entre españolos lo embos hemisferios; y que a costa de 

muestre Última gota lo sengre sosta: 

  

Ñndrewos la sagrada Inldopsn: 

cia del Imperio Mexicano". (6) 

  

El poeta Guadalajara present% en su escrito - 

"Loa" un diálogo entre 

  

<s tros gnrantías. Zn la priucra perte 

dislogan le In    isncie y le Roligión, y en la segunia parte — 
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entra en el diílogo la Unión: 

Mísica 
A la obra prodigiosa 
Que el mundo admiraré, 
comboca a las Neciones 
pare su libertad, 
La Auérica felice 
Con el Septentrional 
Ofrecieniola firme 
La més eterna paz. 

  

ncia....  Ántes que esos dulces ecos 
lleve el aire a otre región 
Suspended inericanos 
tan placentera Canción. 

Indepe: 

  

   

  

Religión ....... Quien se opone. al regoo 
De tan gloriosa Nación? 

  

Independencia»... Y quien os el que pregunta? 

Religión......... Yo soy la Religión. 

Independencia alto poder 
esta ocasión 

yo que soy la Independencia 
con execución 

Los Decretos de la Ley 
en general opinión: 
Fero advierto que nos falta 

t ormación, 
e atención: 

  

        

Religiód..o.o.... ¿Pues quien si ha sido llamado 
Puede mostrar dilación? 

Independencia... Aungue terda ya ne creo 
Que no he de faltar. 

+ ¿Quién? Religión. .... 

Indepenáencia.... La Unión. 

      

Unz25n “erp. funque tarle no remisa 
E Pudiere ser m1 adhesion 

A vos justa Independ: 
y vos, Sant Roligióa 
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Úúsica 
Anericana lichosa 
Foliz /uericano 
q libertai el cielo 

sr justa le: 

confirao par siempre 
De unión Setreoho Lazo 

  

0 i A no: 

Y nsí la Inlspondencia 
El bien surí to entreambos. (7) 

En la actitud de respaldo a la concepción oficial 

sobre las Tros G; 

    

sin nu su apoyo a nincuna de la antías, destacan una de      

    

ellos como la més importante.  Quienos sosticnen esta variante 

destacan en primer pla 
  

ya sen la Roligión o la Unión, como ba 

ses fundamentales pa 

  

le constitución del Imperio. 

Quienos lestscan en priuer pleno la RELIGION sos- 

tienen que esta Institución es el principal scporte, tanto lo la 

Indoponiencia, como de 15 Unión. Un poeta io Gu: 

  

lagara escri- 

bió en la "Gacet: del Gob1erno" el siguiente poema en slinbanza 

  

de les Tres Garantías, y en ospecisl de la Religión: 
   

TIAS. 

Pros colcros por divisa 
el Ejército Imporicl 
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Luego por óste razón” 
bien se puedo asegurar 
que es garantía singular 
la religión excelent 
y dobe estar p 
en el primer lugar." (8) 

    

co "El Farol" le Pueble, 

  

En un artículo del peri: 
  el editorialista defont1f la priuecia de la Religión, a la cual 

llana: "Priuora piedra de nuestro edificio socisl". El autor - 

  

de - 

  

se pregunta: ¿Cuél Aoberá ser la prinora piedra quo sirvo 

  

fundanento nl grandioso cdificio de muestra legislación amorica 

  

labe ser vsrz que la Religión Católica, Apostólica 

  

x respuesta le lle     2na conservada on tolo su esplendor". Is 

va a la convicción de que es esta garuntía la base esencial so- 

bre la cual debe doesemsar cl Imperio. (9) 

Quienos lestican la UNION como la garantía más 

importante para la orgmización lel Inporio, consideran que ella 

es la palanca esencial prra poder alcanzar lo pez y el afianza 
  

Quién escribió con el seudónimo "El 

  

uzonto le la independencia   
Independiente", se muestra pirtidario de la Unión, "porque sin 

religión". 

    

ésta n> hay caridad crisviena; y sin caridad no 

con el seudónimo de "El Telégz 

  

(10) Otro escritor que fir 

    

fo Eschón", consider: que si no se realiza la Un: y "nos vare- 

en una enarquía, emusala por la varisción le 

  

mos precipitado 

  opiniones, y temible ¿or todos aspectos ..."” (11). Asiuisao 

armntía os 

  

2 cl escrito "Li Terce: 

  

"El ausnte de su Patria" 

  

     o la Unión como la y    precepto divino", consilora la garantía 

  

importante por el Iuser "Es n3cosaria la Unión con los - 

  

eurmpcos... Los pueblos ilustrados juuís se hen ne, 
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la anablo soeivdzd que ol instituto raeional busea en sus somo 

jentoa ... La unión la justifica el primer uandauiento de la - 

Loy: "Aiaarás a Dios y a ta prójico". (12) 

"El Pilíántrogo" en el papel volante intitulado "Le 

  

mueva alianza entro Daropcos y ¿uericanos, fundada en la Loy ¿el 

Trasíbulo" considerz que es urgente conservar la unión y olvidar 

todo lo ado. México Acbe seguir el ejemplo de ¿tenas, que al 

  

restablocer las loyes, toos los partilos juraron una nueva alian 

  

za en la annistís de Zrrsíbulo, "y con el ósculo de la paz que 

estrechó a las fauiliis atenienses, dejaron a la posteridad un 

  

excuplo digno de mes cirstian: ilustreción .... Unión o mui 

    

   na ciuldelanos, no hay uelio on estos extreuos de las revolucio- 

nos políticas: la pri 

  

tione por base a la ley del olvido, y 

      la segunda usitc con ol recuerdo funesto de las ofensas pasa 

das". (13) 

Otro escriter considera que la Unión es 12 garan= 

  

rtante, aun cusndo existan úa. 

  

europeos; así ex 

  

5 que "la Nación toa esté empeñada en conquistar sus cora 

zones 2 fuerza de 3 

  

> y beneficios ... La Nación ostá obliga 

da a le faz del universo tods reslizor la protección y garan= 

  

tía, que gustosamente ha o     frecido, jurendo derramar hasta la Úl 

defensa ... de la unión entre americancs tina goteo de sangre, on 

y europeos". (14) 

Quian escribió con las iniciales L.4. en su artí- 

  

culo "Contra las vera uerens y aviso al gobiamo", hizo 

una alabanza de la Unión como bese principal del Imperio. ále 

vez refirió lo veurril, el 27 ls octubre je 1821 en la plaza de 
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armas cuando une reunión de "genios hidrópicos de sangre", no 

solo clamaron contra los españoles suropcos, sino aún lucharon 

sus opiniones sobre qué clase de muerta debía poner fin a sus 

deseos. Se queja de que estos demuestos contra los españoles 

se hicieron ante un retrato de Fernando VIT, "cuya menoria Acho 

verse con la moderación ués sumisa". (15) 

El papel volante anóniuo "lupugnación del papel 

titulado Consejo prulente sobre una de las Garantías", conside 

  

ra que so debe fortalecer en el E 

  

io la garantía de la Unión 

con los españoles peninsuleres, porque si "América los expelieso 

úe su seno +... viviría iznoruda, pobre y desconocida; la mise- 
" ria y la despoblación soríen consiguientes Teruina el es 

  

erito con esta sfimiación: "Si el Tuperio ilexicano se une, se- 

rá fuerte y respetable; si se livile, perecerí sin remedio".(16) 

Salvador Pesuelnéc en el proyecto que presentó pa 

ra traer la "Folicidal Gencrel e individual por la Indepenlencia”, 

hizo una deserzpción sobre los bienes que traorá a México la - 

unión con los españoles. Consiiera que esta unión es un molo Ze 

disolvor los lazos le la metrópoli y las colonias, sin romperso, 

y foraando otros nuevos lazos de verdadero amor y fraternilad. - 

"¿Y qué Nación $ que pusblo será usado para intentar romper la 

unión estrecha de t: 

  

nto mallonss de hermanos que por sus 1mie- 

reses están tan ligados a una misma causa? Sí, a una misma. Si 

on la huórica fuere ntacada la roligión de las propicdades, Tspa- 

fía herá causa co;   ín con nosctros para defender nuestros derechos, 

y sí España fuera inviii2i los herianos le ultrauer volarén con 

sus socorros 2 eulvar el oís le sus palres. De modo que sien 

     Ao diversos habit.ntes lol 0, sereuos un mismo pueblo. Los 
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espuñóles europeos radicrtos on estió suslo, siempre ham sido - 

uncs ciudadanos aprecizbles por sus conocinuientos y nuor a la 

prosperilad le este país, ollos han contribuido a labrar sus - 

fortunas, fomentando todo género de industria, agricultura, co- 

mercio, y hoy ás que nunca están obligados a mirar con auor la 

folicidel de la patria que han adoptado como suya". (17) 

Los escritos en defensa le la unión con los es- 

pañolos peninsulares fueron frecuentes y muuerosos cono hemos po 

  dido apreciar. C.4.G. on su papel volante "Bxecuxión de Justi 

cia contra los enenigos 1el Estado o Gurantía tercera vindicala" 

  

opina que los veriaileros ciudedanss "defonierán a los españoles, 

ir". (18) Otro escribió en sus "Oc 

  

s1 es necesorio hasta 

  

tavas Resles" 

La Americana y le Ys 

    (19) 

  

bargo que la frecuencia de 

  

Dobouos mediter sin 

estos escritos, defensores .lenemente de la unión con los espa= 

foles peninsulares, leja epreciar según veremos uás adelante - 

el problema que se prosenté en México para aceptar la garantía de 

la Unión, y los escritos que surgicron precisauente contrarios 

a la implantación de lichs garantía. Los mumerosos escritos 

en defensa de la Unión, eparecon precisamente para atacara = 

quisnes la impugnaron como contraria a la felicidad del Imperio. 

En los escritos pelívicos del "DIA" encontramos 

de la una actitud Tres Garantías. Ubica     
nos en esta actitud os escritos que aún cuando aceptan las 

  

Tres Gerantíns y los postuledos el Plan le Iguala y los Tratados 
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do Córioba, encuentran un punto vulner:ble que no les da satis 

presentan una proposición concrota 

  

facción plena y para ol cu 

Ao solución. Sus opiniones las encontramos principaluente 21 

hacer la erítica de la Garantía de la Unión y de la escogencia 

del Monaroa, de acuorto con lo aprobado en Iguala y Córdoba. 

Una actitud noderada la presentan aquellos escri 

tos en los cuales encontremos opiniones en favor de la UNION con 

los españoles auigos de le Indepondencis, pero en contra de los 

  españoles enouigos de liz. 

Rafael Dfvila en el folleto "La verdad amarga, 

poro es preciso decirla", considera que la unión con los espa 

fioles "2ebe entenderse con los buenos y en ningún modo con los 

perversos". So declara on contra de los "uuchísimos españoles 

que hablan de la indoponiencis con desprecio". Opina que se 

Acbe recompensar a los ospsñoles que han colaborado con ella, 

  

pero a los enenigos so los dcbe exigir un juranente de domici- 

lio, "por el:cual eligiondo por su patria muestro suelo, se com 

prometan a defendorlo le oncuigos y guardar eus leyes ... Los 

  

españoles que. nos aborrecon, son de los que siendo nada en ¿spa- 

ñíe, se han venilo a muestro suelo en busca le fortuna.... se hi 

cieron soberbios .... so consideran de una especie poco menos 

que divina, y on todo superiores a nosotros ..." Estas ¡leas 

le lleven a la afirunción de que es necesario separar a los es- 

pañoles enemigos que olian le independencia, con quienes es im 

posible hacer la unión. (20) 

Otro escritor que uenifostó sus dudas sobre la Za 

rantía de la Unión ua 200 José Joaquín Fornánica de Lizardi, "El 

  

Pensador Mexicano", quien en el papel volante "Consejos e don ¿n=  
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tonio para que ya no soz el mismo" hizo algumas prevenciones a 

los Españo:   les, siubolizedos por ion Antonio; así le dice: "Si 

quiere vivir en paz en la América y disfrutar de la garantía de 

la Unión que tan liberalumente se le ofrece, es menester que se 

enconiende 

nunciando 

lecios ... 

ga ridfoul 

no uuchos 

y que reciba antes los siguientes consejos: Vaya re 

a las ranciedados de entaño, cuando se neta en los pa 

Si fuore Ud. jefe de esos pueblos de Dios no se he- 

o, exigiendo unos ceromonizles extraños, como cuando 

meses ha, que en cierta villa consintió que el sacen- 

  

dote revestido de alba y ostole le selicra a darle agua benlita 

a la puerta le la Iglesis ... Si fuere jefe de tropa, trate a 

sus sold.los con seriodad e   redeble, no permiviendo la insubox- 

dinación ni la infracción ordenenzaz pero tampoco maltra= 

tando sin 

«+... tenga la ley ante los ojos; si, 

  

son ni ton al infeliz soldado, solo porque es soliado 

  

pre tenga presentes 

Ya no es don antonio el nismo, 
Pues aunque aquí se quedó, 
la intependencia j 
y abandonó el 

    juró, 
Zespetisno», 

En otros escritos el "Pensador Mexiceno" manifes- 

tó su duda sobre la unión con los españoles no adictos a la in- 

dependencia. ¿sí nos lo 

los que so 
enifiesta el folleto "Ni están tios   

nm, ni son tolos los que estín", y principalmente el 

que densminó "Cincuenta preguntas del Pensalor a quien quiera - 

responlerlas". En ostas preguntas, el escritor plantea sus 
dulas sobre la orgonizació 

cia y scbre lc unión con logs españoles peninsuleres; a 

sus Mulas: 

  

n del Estido después ie la inlepenten- 

Í exguso 

  

    enruntía de le UNTON, se deb entenler con las que 
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nos aborrezcan, u odien nuestro sistcua? ¿Puede alguno alegar 

racionaluente sigún motivo justo para no admitirlo con los bug 

  

nos? ¿Esos 1400 hombros que en el nes pasado se eubarcaron en 

Cádiz con destino a Veracruz, y los los regimientos de línea - 

que vienen con dirección a este Imperio venirán a jurar la in- 

hacer salvas el ojército 

  

dependencia, o traerán fusilitos pa: 

  

trigarante?...." (21) a estas preguntas del Pensador Mexi- 

cano surgieron respuestas de varios escritores, entre los que - 

destecauos dos mujeres; quien fimiéó con el seulónino "Anita la 

  

Respondona" y "Quien quiso responder a sus preguntas". En el - 

  

papel volante "A11á van esas frioleraes", Anita la Respondona c: 

sidera que 12 Unión no ¿ebe entenderse con los españoles engmi= 

gos de la independenciz, "NI UNO", La segunia escritora en el 

folleto "Cincuenta respuestas le una auujer ignorante, a otras 

  

tantas preguntas del Pensafor Mexicano", considera que lo aás 

importante antes que to 

  

el Imperio es ver salir a los fel- 

sos filfsofos, sean españoles o americanos. (22) 

Otros escriteres se manifestaron contrarics a la 

aceptación plena de la Garcntía de la Unión. Entre ellos Juan 

  

José Siursb, quien en su artículo "Provenciones e los europeos 

  

descontentos" se lirige así a los españoles: "Entre vosotros hay 

algunos que encenegados en su errar y poseflos de un espíritu - 

anárquico, conspiran, intrigan, y síún amargen le existencia de 

los oficiales y jefes tmigarentes ... Toncl sienpre presento - 

que el Americano es dócil, sufrido y generoso; pero también no 

    

«lviiéis, que inflanw1a une vez su sensibil. por algún crímen, 

su brazo nervios) no cosrrá munc de estar sobre vuestras gargen 

tas... vivi con tiento ..." (23) Otro folleto "Observaciones 
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a los europcos por un amczicano"!, opinó que los españoles lebon 

tener mucho cuidado con los independientos, pues es otra la épo 

ee.  Inclusivo encontramos en esta actitud un escritor anónimo 

indiferente, quien en el papel volante "No hay plazo que no se 

cumpla ni deuda que no se pague" se dirigió en la siguiente for 

na a sus conciulalanos: "no debemos ir en contra ni en favor de 

los Zurpeos, porque hanos de advertir que entre ellos y nog - 

otros, hay de bueno y hey ¿e malo". (24) 

En la actitud noderada sobre la ldea de les Tres 

Garantías, ubicanos también equellas opiniones que hecen la Ao- 

fensa lel Plan de Izualo y los Tretados Ac Córdoba, pero que prd» 

sentan exigencias concretas sobre ls. escogencia del umonarca. Es 

  

ta actitud que analizaremos en capítulo posterior, presenta a su 

  

vez loa corrientes: 1a. Da de quienes se manifiestan en favor — 

  

de la concepción ofici=1, pero exigen le exaltación de Iturbide 

como Enperador de Méxic 2: La de quienes aceptan los locu- 

    

mentos de Isuala y CS. per» exigen la escogencia del Monam 

ca exclusivamente en una familia real europea. 

Otra de las nctitudes que encontramos en los escri 

tos le la consunzción le la iniependencia, es la que se manifies 

ta en contra le uns do les Carantías. Ubicanos en ella a quie 

nes sostienen ¿os de las garentías, pero niegan plenamente como 

básica para la orgenización del Imperio, una de ellas, sea la Re- 

ligión o la Unión. 

ián cuanio son pocos los escritos que encontramos 

contrarivs a la Gerantís de la Religión, pues la tendencia més 

  

generaligale es la %e     r su fa.rza en el Imperio, el fo-    
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lleto firmado 'nino "El auigo de que todo se aclawe" 

y que tituló: "No paga Iturbide con condenarso”, nenifisste su 

  

desacuerdo con esta garant Consilera el autor que a posar de 

los desaciertos de Iturbide, esté de acuerlo con sus plentesnien 

  

tos, menos con aquel "norrorcsísino" artículo "La Religión del Im 

porio es y será la Católica, ¿postélica, romana, sin tolerancia 

de otra alguna" ... "No señores -dice-: ni es, ni será. Esto - 

idioma no es dol siglo presente, y lucha con los conociaientos = 

áel día ... Buenas las hiciérsmos si después de haber recibilo 

  

tantas luces con que han disipado muestras tinicblas los vordedo= 

ros filósofos, nos pasásencs en pleitos y anduviérzmos con esas 

unidales en punto de r:ligión. Vengan, vengan a este, antes su- 

persticioso y fanític> país." (25) 3l Secretario ie la Junta Cu 

    bernati: Consulalo de Veracruz D. José liería Quirós, también   

  

se declaró contrario a la implantoción ple: 

  

de estu garantía, - 

cuando en el folleto "Ileas Políticas Económicas de Gobierno", se   
declaró contrario a la unión entre la Iglesia y el Estado; así ex 

presó: "No es prop: 

  

lol estado clerical mezclarse en negocios 

temporales, ajenos la su profesión, ni en los políticos y civilos 

porque el incensario corresponie al saceriote, y la ospala y ol - 

bastón al Rey y a sus ministros +. Agréguese lo notable y repug 

  

nante que se herís en todo país cult», y con más particularilad en 

las Cortes extranjeras, que los primeros agentes y los 2lemás fun= 

ciona     los públicos lel Gobierno de Méjico fuesen presbíteros; ya 

han proforilo algunos espíritus turbulentos y eneu y os del p:     a 

  

te sistema, que vondró a conv 

  

tirse en levítico entro de poco 
   

e ignora cu 

  

tiempo; y na. Mn repsrsble se ha hecho, que el mayor mú 

  

mero de los liputados ariub: 

  

os en iuérica para el Congreso penin= 
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sular, fueson eclesiósticos." (26) 

La Garantía 26 la Unión fue atacada plenamente por 

don Francisco Lagrenda on el folleto "Consejo prudente sobre una 

de las Garantías", de ¿ran repercusión en 12 situación política 

  

del "Día". Lagrand3 opi: que el Serenísiuo Señor D. Agustín 

   

  

de Iturbide, "cuyo honor y política ha restaurado un Reino ha 

tres siglos usurpados, se huella oprimido sobre una de las garan= 

tías que es la UNION. Su ¿lteza vrata le defender e los hijos 

de ultrauar, en obsequio de ella; pero la Nación en quien reside 

la sobermnía nc los apetece". Aconseja a los españoles su sali 

"le        da inueli s, con la cual obtendrían dos ventajas: 

una, estar a salvo sus vidas, que es lo prinezpal, y la otra sus 

intereses, lo que no puede suceder en lo posterior, porque si ya 
    esta vasta Nición les ha cobrado odio y mala voluntad, es gana 

quieran conspirar, y así el nejor medio para ello es hacer lo -    

que les aconsejo, que es ires pera ser felices, porque allá con lo 

que ya llevan de aquí pueden sostenerse con sus familiss si quie- 

  

ren llevarlas, y si no con la mital de su caudal tendrán para sos 

tenerse aquí, porque ya no hay otro recurso: tropes de España no 

esperen, y así lo nejor es salvar la vida y tomar este consejo". 

(27) 

El folleto de Legranda según varenos en capítulo 

posterior, tuvo una gren repercusión tanto en la opinión pública, 

como en el Priger Gobiarno Ael Imperio Mexicano. El 418 aotivo 

a una fuerte rescción entre los sostenedores de la concepción ofi 

cial, y 2 una revisión en la legislación sobre la Libertad Impren 

ta, precisauente en contra de las li;     bades totales, 
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La euarta sotitud quo encontramos ante la Idea 

de las Tres Gerantíns y los plenes roctores le la política del 

Iuperio, es aquella en cuyos escritos encontramos opiniones - 

en contra de la concepción oficial sobre la organi ión polfti- 

  

ca de la Nación. Quienes presentan esta actitud defienden la 

  

independencia, pero no se encuentran de acuerdo con las pautas 

    políticas consignadas en el Plan de 1, a y Tratados de CSrdo 

En esta sctitud encontramos una opinión contreria   

  

al Plan de Iszuala, por considerer que no presenta un sistema 

gobierno adaptado n la fpoca.  Yl autor que escribió con las 
   

iniciales P en el fo.loto "Il Genio le la Libertaz" se mani-   

fiesta en contrz de la sonerquía moderala y considera que "El Plan 

  

de Iguala va atrasado 12 »ños en muestra marcha política". Xste 

escrito que apareció en liéxico y Puebla el 9 de cotubre de 1821, 

cuando la llama del entusiasmo ecbargaba al nuevo Imperio, expre 

só que "México corre el peligro de ser ebismala de muevo en un 

régimen despótico o lestrozada por la anarquía y el furor de los 

partidos". Para evitar tales problenas aconsejó el estableci- 

uiento de un gobierno federativo a imitación de los Estados Uni 

dos, "modelo de un gobierno libre y égida de vuestra indeponien 

cia absoluta". (28) 

Otra opinión en la actitui contraria a la_concep- 

  

a los documen: 

  

ción oficial, es la que considora trans1to   
Iquela y Córdoba y espere las decisiones finsles de las Cortes 

Mexicenas. El enónia> que apareció en México con el título 

"El Grande ¿sunto 

  

tlsy" opina que es en las decisiones de las 

Cortes en donls se encuent.     la pauta pr orgsnización polí- 
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tica definitiva ¿del Inperio. "No siendo la ley en el estado si- 

  

no el pronuncianiento expreso de la volun: general, jauás pue- 

  

de suponerse que uns voluntad particular sea conforme a la gene= 

ral, sino después de haberla sujetado a la votación libre del - 

pueblo". Zsta idea la expresa pera criticar a quienes creen - 

  

que el Plan de 

  

ela por haber sil 

  

jurado, debe ejecutarse ri- 

gurosauente sin ninguna modificación, ilea que le lleva a meditar 

  

sobre el juramento de independencia. Así expresó: "Mucho se 

ha repetido el juramento de la independencia hecho en todo sl 

  

ridíoul.         Reino bajo el Plan de ala, intenta: nte probar - 

con $1 la aprobación lol pueblo; pero es necesario no ver las co 

ses con suporficialilad, pues el sentido frecuentenente engaña. 

Para que el silencio lel pueblo sea argumento de su aprobación 

y se verifique en $l aquel prinezp10 le derecho qui tacet consen 

tire vidotur, es absolutamente necesario que $1 se halle en tales 

libremente circunstancias que pue oponerse a toda sectueción que     

no le agrade. ¿Y podrá lecirse que en muestro caso ha tenido 

el pueblo este labertal? Si al paso que el Sr. Iturbide forma 

ba su exército y juraba le indepeniencis en los lugares de su 

trénsito se hubieran pr tado contradicciones a tales o tales 

  

artículos del plan, yo quiero se me responde ¿qué es lo que hu= 

biera sucedido? El miszo ilustre Gefe que conocía la importen    
  

cia de la unifomi2 en aquel caso, ¿qué hubiera hecho si teles 

    

contraliccionos hubioso palmado?; luego el silencio del pueblo no 

¿eo podía evitar.  Conocía trdo el Rei 

y oste consciniento causaba el si 

  

icivs se hen ten: 
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de la displiconcia plblica, respecto 4 alguna parte el plan. Es 

bien sabido que por + 

  

dos los lugares del Reino por donle ha tren 

sitado el Ejército Imperial y su ilustre caudillo se han escucha 

  

do entre las sclamaciones del pueblo repetidas voces de "Viva el 

  

Expereador ¿gustín 1". México misma he >bservado innunerables 

veces en sus colles y plezes munorosos concursos le ciu 

  

anos, 

gue entre uil demostraciones de júbilo, han 2roclamado por dmpe 

raior del grande Iuporio Hexicano al Libertador 1lustro de su pa 

    tria; luego 2s nstoriamente falso que to 

  

a la neción haya jurado 

uniforucuente el Plan lo Iguela. Muchos opinan que ningún go= 

  

bierno nos mejor que el que nos pone por moielo el sebzo 
Pre1t, que es ol de los Estados Unidos, y yo añado que si a Ss- 

tos muchos se sujetan cuantos opinan 

  

Y uenerquía ncderada, con 

precisión a la »cupación Zol solio por el hér>   americano, ya se 

verá con evilencis que es 

  

sn la uniformidal con que se supono 

ha jurado la nación $:    2 el Plan le Iguala". — Estes deas que ro= 

flejan la opinión píblica en el primer gobicrno del Imperio Mexi- 

cano, llevaron el autor a considerar que no es en los Planes jura 

dos en done se encuentra la felicilad del Iuperio, sino en leas 

decisiones lel Congreso, en donle se encuentra verdaderamente la 

voluntad general. (29) 

La última actitud es la que se manifiesta combra- 

ria totalmente a idea lo los Tres Gorantías y 2 las solucio- 

  

nes propuestas por el Plan 2e Iguala y los Tratados de Córloba. 

Quienes la sostienen, se zuestran partilerics del rogreso al an 

  

tiguo régiuen y a las decisiones le las Cortos laborales españ 

las. La idea de este _rupo, la encontramos reflejada en el pas 
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pel volante "Liberales Alerta”, dol cual ya hicimos mención en 

el capítulo anterior. 

La Idea %o les Tres Garentías, como hemos polido 

apreciar, se convirtió en la égida política en ol el "DIA" 10 - 

l2 consumación de la independencia. Bajo su síubolo nació el 

Imperio Mexicano y se esteblecicron las primeras bases en la oz 

ganización política. 

Al analizar les opiniones que sobre ella se form 

  

muleron, debemos aceptar, sin e 

  

2180, que aunque la concepción 

oficial sea la dominante en el respaldo de los escritores, se - 

presentaron l1vergencias principalmente ante las garantías le la 

Religión y la Unión. En cl fonio de ellas percibimos la pugna 

entre los tradicionalistas y los liberales; los primeros, soste 

nedores del orien, la rolx 

  

én, la unión y la monarquía anlera- 

da; y los segundos lefensores de la separsción entre la Iglesia 

y el Estado y de las libert: 

  

os en general. 

70926
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ds Gobierno. 

El anhelo de definir y adoptar uns forma ideal de 

gcbierno para conformar el nuevo Estado, se convirtió en una de 

las preocupaciones polítices en el "DIA" de la consumación le — 

la indepeniencia. Elle se refleja en nunerosos escritos que — 

iejan traslucir el pensamiento que tenían los nexicanos sobre - 

las diversas formas le gobiorno y en la necesidad urgente le - 

adoptar una de ellas para conformar la Nación idcel. 

¿ntes que todo lebenos diferenciar entre la  - 

idea vficizl sobre la forma de gobisrno que nació con la vila - 

independiente y las idess particulares de los escritores y di 

versos múcleos de población que se expressron en aquella búsque 

da del sistena político 11e8l. 

EL PENSA 

  

NTO OFICIAL sobre la forua de gobierno 

para conforuar el muevo Est:do, que en sí se convirtió en la ins 

titución política, se encuentra en el Plan de Iguala y en los - 

Tret 

  

os de Cár 

  

El Plan de Iguala estableció la Monarquía consti- 

    

tucional cor ía ie Gobierno pare la Nación Mexicanz. Una - 

lionarquía templada por una Constitución aníloge al pafe; necesa 

  ria 

  

hallarnos eon un monarca ya hecho y precever los aton- 

tados de la ambición". Respecto al Monarca, el documento esta 

bleció que llevaría la Corona "Fernando VII y on sus casos los 

le su dinestía o de otra reinente". 11 considerar sobre si For 

nando VII no se resolvi 

  

e venir 

  

Ééxico, estableció que "La 

Junta de     Regencia uan 8 nombre de la Nación mientras se re 

suelva la tests que lebo coronarse". (30) 
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El documento acoriado en Córdoba el 24 de 

  

de 1821 definió más concretamente los características de la -    

forma de gobierno para el Iuperio Mexicano. Istableció que - 

"el Gobierno del Imperio será monárquico constitucional modera= 

do. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano (previo el ju 

    

ramento que designa el artículo 4 del plan) en primer lugar el 

Sr. D. Fernando Séptimo, Rey Católico de España y por su renun- 

cia o no admisión, el Serenísimo Sr. Infante D. Prencisco de Pau 

la; por su renuncia o no admisión, el Serenísimo Sr. D. Carlos 

Luis Infante de España, entes heredero de Etruria, hoy de Luca y 

por renuncia o no aduisión de éste, el que las Cortes del Iape- 

rio designaren". Acordg fijar en México la Corte del Empera= 

dor, designéndola asimismo como la Capital del Imperio Mexicano. 

Este Tratado dió surgimiento a la Junta Provisio 

nal Gubernativa, compuesta por los "primeros hombres del Impe- 

rio, por sus virtudes, ¿or sus destinos, por sus fortunas, re- 

presentación y concepto". A ella se le asignó el derecho de - 

nombrar una Regencia destinada a ejercer el poder ejecutivo mien 

tras el lonarca tomase el cetro del Imperio. El ordinal 14 del 

Tratado estableció que "El poder ejecutivo reside en la Regencia, 

el legislativo en las Cortes; pero como ha de mediar algún tiem- 

po antes de que éstas se reuna, para que ambos no recaigan en - 

una misma autoridad, ejercerá la Junta el poder legislativo, pri 

mero, para los casos que ¿ueden ocurrir y que no den lugar a es- 

perar la reunión de las Cortes y entonces procederá de acuerdo - 

con la Regencis; segundo, pera servir a la Regencia de cuerpo - 

auxiliar y consultivo le lus Geterminaciones". (31) 
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Si en la Monarquía censtitucional moderada encon 

tramos el pensamiento oficial para conformar el muevo Estado, - 

no significa ello sin embargo que los diversos sectores de la — 

ópinión pública la hubiesen respaldado irrestrictivamente, Es 

to nos indica que en las IDEAS PARTICULARES encontramos diver--   
sas opiniones sobre la forma 1desl de gobierno, necesaria de - 

adoptar según los proponentes, para alcanzar el Estado anhelado. 

La prinera pregunta que se hacen algunos escrito 

res es la que indaga las diversas formas de gobierno que exis 

ten, para centralizar su 

  

ención en la más adaptable para el 

Estado Mexicano. Don iuis de Mendizábal en la Declaración quin 

ta del "Catecismo de la Independencia", considera que existen - 

cuatro principales formas de gobierno: "1% El monárquico, en que 

   un howbre manda a toda la Vación; 2% El aristocrático o repul 

cano, que deposita el mando supremo en los más viejos y sabios; 

3% El olagárquico que solo se distingue del anterior por ser fi 

jo y más limitado el núnero de gobernantes, y 4% El democrático 

o pupular, en que el ¿ueblo congregado ejerce por sí solo toda 

la autoridad". (32) "El Observador independiente de Azcapuzal 

co" señala también cuatro formas de gobierno: 1% El Monárgquico 

moderado ' que asemeja al gob1erno patriarcal en que un solo hom= 

bre cuida de sus hijos, de instruzrlos y modelar sus corazones; 

20 El Pederativo al estilo de Grecia y los cantones suizos; 30 

El Republicano al estilo de la República Romana y 4% El Oligán 

quico en donde h:    ponderancia de un grupo determinado de per 

sonas, como es el caso 

(33) 

que por último llegaron los Gobiernos de 

  

Grecia y Row: 

   



Entre todas las formas de gobierno la más acepta 

da da y respaldada en el Día de la eonsumación de la Independen 

cia fue la oficial, que propuso una Monarquía Constitucional mo- 

derada. 

Las opiniones en favor de este tipo de gobierno, = 

¿ue encontramos en numerosos documentos, consideran que es el - 

más adaptado a una Nación que como México permaneeió durante 

tres siglos bajo la autoridad monárquica. Es bajo una Monocra- 

cia, moderada por una constitución, como se peruitirá sin gran- 

  

des traumas el paso de la vide colonial a la vida independiente; 

como se evitarán las ambiciones personales, fruto del caudillis- 

ción. 

  

mo y como se logrará la unidad de la 

Uno de los argumentos expuestos pare defender la 

Monarquía constitucional moderada es aquel que considera que este 

sistema permite el paso sin grandes problemas, entre el gobi 

colonial y el gobierno independiente. Los mexicanos -dice el 

"Catecismo de la Independencia"- "han sido esclavos por espacio 

eno   

de tres siglos, y no jueden pasar sin violencia del extremo de — 

esclavitud al de república. Un enfermo que convalece no cura su 

debilidad sino mediante la dicta". Considera que Grecia y otras 

Naciones antiguas que perfeccionaron sus formas políticas tuvie- 

ron en su principio reyes, y el fin se volvieron repúblicas; es- 

ta idea le lleva a pensar que ¡léxico no debe iniciar su gobierno 

por el sistema republicano que perfeccionaron los pueblos amti-- 

guos, después de haber pesado por otros como el de la monarquía. 

"¿Comenzaremos nosotros por donde ellos acabaron? -se pregunte. 

  

A la vez consider: que zosible, por cuénto que el patriotis 
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mo generoso y otras virtuies republicanas están aún por naosr -= 

en México, "pues no bastan que las tengan algunos individuos, sz 

no forman, por decirlo =sÍ, el carácter universal del pueblo." 

Otra idea que expresa el "Catecismo de la Inde - 

pendencia" es la que dice que en el gobierno de varios en un - 

país en donde no son muy comunes las virtudes republicanas, es 

muy fácil que se llegue a la esclavitud. Yllo no ocurrirá en - 

una Monarquía mode 

  

la en donde el monarca depende de las la - 

yes y no éstas del monarca. ¿De qué modo se logra ésto? -—pre- 

gunta el Catecismo. Reservéndose el pueblo la prerrogativa - 

de former su código, y concediendo al rey la de ejecutuarlo. En 

otra pregunta, nedita lo siguiente: Si el pueblo es legislador, 

¿no se incurre en los inconvenientes de la democracia? A ella 

responde: "El pueblo no 

  

ce leyes por sí mismo, ni esto sería 

posible en regiones tan dile 

  

25, sino por medio de sujetos my 

escogidos que nombra, y se lleman sus diputados o representan 

bes". (34) 

En un diílogo entre un zapatero y su marchante, 

el primero pregunta por los econtecimientos políticos del día. 

El merchante le explica lo siguiente: "Vino muestro Libertador, 

romp18 ¿lorzosamente nuestros cadenas; y hé aquí que fue preciso 

suceder al antiguo gobierno, otro que fuese paternal y benizno, 

por el que sin duda se proporcionase la folicidad de este país. 

ía Moderada, que quiere decir: - 

  

Este Gobierno se llama Monsrc: 

  

que participe de todo lo bueno de los demás gobiernos, y tiene 

menos inconvenientes o 1     que los otros. Ha de haber un Empe 

redor en quien resida 21 poder ejecutivo; esto os, ha de ser el 

 



296 

instrumento de la ejesución de las leyes, y se ha de formar una 

reunión de Diputados, nombrados por Ud. (al zapatero) y todos — 

los ciudadanos, para que hegen aquéllas; y esto es lo que se - 

llama reunión de Cortes, o Congreso, en el que reside el poder 

Legislativo, o más claro, la facultad de haper las leyes." (35) 

Una idea que explica el porqué se escogió la Monar- 

guía constitucional moderede para el Imperio Mexicano, nos la  - 

ofrece el mismo General Agustín de Iturbide en su "Brove manifieg 

to dol que suscribe", cuendo dice: "Fijé esta base, no porque en- 

tendiese que la monarquíd ses la forma de gobierno que hace más 

28 honor a una sociedad, sino porque nadie duda que moderada consti=   
tucionaluente es la que 335 conviene, supuestas la imperfección    

y pasiones del hombre: pues solo así se evita aquella frecuente 

  

y ruinosa pugna, en que los los contienden por su libertal, 

los nobles y grandes por el poder, y los reyes por el dominio 

arbitrario". (36) 

Otro argumento que sostuvieron algunos escrito-- 

res para defender la Monarquía moderada, es aquél que considera 

necesario un gobierno capaz de infundir unidad a un pals, confon- 

medo por diversos grupos humanos, lenguas, costumbres, eto. - 

Uno de ellos, escribió icsáe Azcapuzalco que un territorio dila= 

tado como el Imperio 'lexicano, no puede gobernarse bien, sino - 

por un Rey o Emperador. El país está formado por gentes diver 

sas, distintos dialectos, usos y costumbres, "a quienes la sola 

felicidad comín puede unir, ilustrar progresivamente y mejorar 

    sus costumbres. gobierno Patriarcel en que un solo 

hombro cuida de sus hijos ae instruirlos y modelar sus corazones". 

Dice que la Monsrouía constitucional 2s el más excelente para el 
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Imperio Mexicano, pues el Rey no procederá gon despotismo, por 

estar sujeto a la Constitución, "y porque la divisién de los — 

poderes mantiene su autoridad en un perfecto equilibrio, y la 

Nación en quien reside la soberanía se halla libre de obedec o 

  

lo en el instante mismo en que la infrinja". Considera que el 

despotismo se eviterá tanto por la Constitución, como por la - 

  

no fuerte repr ado sn uns Monarguía constitucionel, fue ersu-   

  

  mentada como urgencia ) ar le enarguíz en un pueblo en - 

    donde no y patriotismo e 1lustración. Esta posición la encon 

  

tramos on un folleto fimedo por J. D. en donde dies que es neos 
  sario apo, 

  

r este sistema, pere evitar la anarquía. Dic que el 
  

gobierno republicano no puede convenir a un pueblo sin verdádero 

amor patriótico, sin ilustración, y poca población en mucha ex- 

tensión. — "Para que sl ¿usblo no murmure con justicia al gobier 

no, debo éste obrar bisn, y debe también fusilar 21 que murmuro 

injustauente, cuando la murmuración puede csusar grandes 

(37) 

les", 

  

    Domenzque George Pradt considera que el afán de 

  

establecer una Monarquía constitucional moderada en México,  - 

corresponde al espíritu conetitucional que se ha difundido en 1821, 

tanto en Europa (Italis.y Grecia), como en Auérica (México y Bra 

sil). Cada tiempo, manifiesta 21 ex-srzobispo de Malinas, tiene 

un espíritu particular que forma le dirección principal de su - 

época; y precisamente le 

  

1821 es la tendencia hucia un gobier 

no regular. Refirz 

  

¿neto colebrado entre Iturbide y 
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O'Donojú, considera Pradt que cambia la totalidad del orden co 

lonial en Aúórica. "¡Un Imperio mejicano constitucional; un 

rey de Europa y toda su familia hasta la extinsión de esta, in 

vitados 2 dejar la tierra que produjo los conquistadores del - 

  trono de Moctezuma, para venir a sentarse en este lugar de 61! 

¿Qué dirén Colén y Cortés, viendo lo que han hacho 300 años ¿e 

las provincias descubiertas o conquistadas por ellos? ¿Gritarían 

taubién contra las conspireciones y los liberales, porque la - 

América conspira y es lib.rel como la Buropa?" En verdad todo 

esto se parsoo a la 

  

131 y una Noches, y la historia de mues- 

tros dízs realiza los cusntos de Oriente. Todo se halla en la   
mudanza que experimenta el Nuevo Mundo, en peso, inmensidad, ra 

pidez..." Dice que los bandidos o fecinerosos que antes sa lla 

asban, son shora los fundcdores de los Imperios: "se hellen al 

frente de Estados que t1onen menos necesidsd do la Huropa, que 

la Huropa de ellos". (38) 

Al anelizar lo actitud de los defensores de la Mo 

nerquía constitucional woderada, encontramos una división entre 

  los sostene res de la cxelteción de Fernando VIT, u otro mic 

bro de la dinastí: reinmanto, de acuerdo con lo propuesto en Igua 

exaltación de don Agustín 

  

      

de Iturbiic, sin tener en cuenta los documentos oficiales. Esta 
    

división se presenta 2n sl "DIA" de la consumación de la indepen 

dene1a, y se proyecta hasta en los arreglos para los tablados, - 

según vimos en el capítulo de las alegorías. Mientras en unas 

  

ciudades se hacía el juramento ante cl retrato de Fernando VII, 

en otras se haci. 2nte 

  

úe Iturvide; asiuisuo, ¿1entras eu sl 
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gunos ser.ones ás aceión de eradias se ensalzaban las virtudos 

de Fernando VII futuro Enpersmdor, en ciudades como Puebla las   
gentes proclemaban a Iturbide como el Monarca querido por los - 

mexicanos. 

Los defensores de Fernando VII, u otro miembro de 

2     la Casa reinante, para ceñir la corona de México, consideran que 

ella se justifica ontre otros factores, por la necesidad de men= 
  

tener un Monarca ate de una de las dinastías curopeas, ca 

  

integre 

  

paz de establecer dignamente los lazos con las otras dinastías - 

del Viojo Continente; adomÉs su apoyo se consideró necesario, - 

tanto para respaldar los documentos oficiales de Iguala y Córdo- 

-s entre los mexi- 

  

ba, como para evitar las ambiciones csudilles 

canos, posibles sspirantes al trono. Uno de los defensores de 

  

esta tesis fue don luis Nendizfbal, quién en el "Catecismo de 

  

  

la 1 ie" hizo preguntas como las siguientes: 

Pregunta: Una vez que cl pueblo de México tendrá su gobisrmo, 
¿Quién ha de ser miestro rey” 

Respuesta: El Señor Don Fernando VII, y no admitiendo S.M., - 
su familia por cl orden ya señale 

an de Independencia.       

  

Pregunta: ¿Por qué se fiere en dich: la familia de 
Íos Borbones respecto de otras reinante 

  

Respuesta: Ved aquí cuatro motivos: 1% Por las ligas que te- 
nemos con ella de roligión y de amor; 2% Porque si 
se habla 49 derccho ninguna lo tiene igual; 30 Por 
que ecostumbredos tanto tiempo al gobierno de estos 
príncipes, moúeredo jor la Constitución y tenifndo- 
lo a muestre vista, se nos hará my amablo, y 49 
Porque elondo est. ilustre fanilis le nás enlazada 
en el aía con los tronos de 
más a pá, 
reses de el 

    

       
ropa, es también la 

51to pura conciliar felizmente los inte- 
con los de América. 

   Pregunta: El pueblo d: xico, ¿no pudiera elegir un Rey en- 
tre sue cind nos?
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Respuesta: Sería el paso más aifféil y el más funesto el ape 
rio. 

Pregunta : ¿Por qué sorfe difícil? 
    Respuesta; Porque habría úÚuchos candidatos entre ellos no 

sor a fácil encontrar el mayor mérito. Este 
us hazañas; aqué por su nobleza, el otro por sus 

Talentos, recería el más apto para reznar. 

    

    

Pregunta: ¿Qué le halla1s de funesto a la elección? 

ospuesta: =rtidos que necesariamente se formo- 
desolación del pueblo, son 
gero considorad tembién - 

es el salto más 
A bspotisno. UL que 

ad ado ds particular a rey, 
casi no asa ningún estorbo en pasar de rey a ti 

    

        

     

  

rano. (39) 

Otros escritos resfirman esta idos monarquista, 

simpatizante de una dinastía tradicional. El Obispo de Puebla 

en su sermón promunciado en la Catedral de dicha ciudad, excla- 

26 que el "iaceuto y asmble do", en vez de un rezno erize= 

  

    do de peligros, recibirá ''un Imperio cual debe ser el liezicano, 

cxmentado en el amor y sostenido por la lecltad més pura y més 

acendrada". (40) En la misma forma un anónimo que epareció 

en Puebla el 10 de octubre áe 1821 se doclaré en contra de la - 

exaltación de Tturbi: 

  

2 como Baps 

  

dor de México, .orque es nece 
   sario antes que todo cumplir con los tratados. "¿Cuél debe 

  aguerdar la Nación de todas las de Europa, si habiendo leído la 

  

proclama de Iguala, ratitacea     en la Villa de Córdoba, viese que 

al cabo se quebrantó en uno de los més es 

  

cisles puntos, y que 

  quizá contribuyó en gran menera a que fuese aduitide con tanto 

entusiasmo? ¿Dijo ya el Fey do Zspaña que no gusta dejarlo de 

ser, por venir al Imperi. 

  

Jicano? ¿Han dicho los Sorenfsi- 

  
mos hermanos que qui quedarse infantes de España, aunque les
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estaría muy bien sor emperadores de Méxiee? Pues hasta que 

hable S.M., haste que asblen sus Altezas, hasta que se expliquen     
negativamente otras personas reales del Plan y del Tratado, no 

  

puede, y a consecuencia no quisre la Nución, n1 variar la clase 

  

de Gobierno, ni asignar pra el Monárguico moderado sujeto 2 

  

no, por digno que le contemple". Cousiders que quil     es le o: 

    

cen la Corona al Gonoral Iturbide, lo quieren corromper y ls h 

cen agravio, pues "Quien te qu 

  

$ corromper, te supone corro: 

    

solución ss en 

  

do", haciendo saco de 

cuentra en el respecto 1rrostricto de los docuaentos de Iguala y 

Córdoba. (41). Otro escritor que firmó con el seudónimo "El 

necesaria adhesión al nombraniento     imigo del Bien", consi 

  

de Fernando VII como nporsdor de léxico, pa 

  

respaldar el Plan 

de Izuala, "reconocido por los magistrados, aprobado por los li- 

teratos y aámitido > 

  

pueblo: ol Plan de Izuela hizo de sol, 

  

difundió sus luces, abrió l.s puertes de la felicidad, concentró 

las opiniones, nutrió la ceusa, y poderoso su impulso ninguna - 

fuerza fue capaz de oponerse a su intento ... el Plan de Iguala 

allanó les dificultades, quitó los embarazos e hizo practicable 

un terreno áspero y fragoso". (42) Zste misma opinión la res- 

  

paldó el anónimo "Reflexiones políticas sobre la elección de Enm- 

esión a la exaltación de Fernan    perador", el cual expresó su ad 

do VII y el respeto al Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, pues 

"no ha llegado el mouonto de varizrse y son ellos el sello de la   
". (43) voluntad naciona 

  

ltaeción d31 Monarca español    
  

  a la corona del Imperio Lexicrno surgió una actitud con ergumen- 

tos contrarios a ella, Quienes q    caron la corona pare Fernan  



do VII, consideran que su exsltación no permitirá una Indeponcon 

cia verdaderanents absolute para México. 31 escritor Memuel Mo. 

Ramírez de Arellano expresó cn una hoja volante lo siguientos - 

"nuestra Nación arderá on vives llemas de anarquís si so insiste 

en la traida a esto Imporio alguno de los peninsuleres del Joncoz 

dato". (44) Otro escritor que firuó con las inicisles E. 1.1, en 

la hoja volents "Notic12s intoresantísimos contra la Independon= 

smnifostó contrario a le exaltación de Pernando VII y pi   cia" so 

dió la derogación d6l -riículo del “lan de Iguala que impone la 

venida de los Príncipes de Buropa. Para sostener costa posición 

  

contraria 

  

se refiere a una notic la independencia que encon- 

  

tró en la "Gues 

  

a de Madrid", y por la cusl el Gobierno español   

  dispuso el envío do uns guarnición a Veracruz. "He aquí Ausvica 

nos, el testimonio más clero de la opos1ción del Gobierno da ls- 

paña a nuestro Santa Independencia .... Juzgnd ahora políticos del 

Reino, si a pesir de estís ¿reves ocurrencias estamos en lx obli- 

gución de entregur la diadoma del Imporio Mexicano al Sr. Di Fer 

nando VII". (45) 

En la actitud defensora de la ¡Monarquía constitu= 

cional moúeradn, encontramos un grupo siaputizante de cofir la -   
corona del Imperio al Hóroc de Iguala don igustín de Iturbide. - 

Los defensores ás esta posición consideran que la corona imperial, 

con justicia debe ser ceñida el Padro de la Patria como un 2romio 

  

a su abnegación y sacrificio, pues su esfuerzo llevé a consumar 

la independencia en pocos musos y sin der: 

  

10nto de sangro. 

Envre los »ihorantes destacamos el pueblo de Cua- 

piastla, que a travás ls su Ayuntemionto oxpresó su voluntad de 
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apoy=r la Corona del Iuporio pura el Generalísino Tturbido, El 

Acta de est adhesión fue lefán en la sesión del 14 de novismbre 

de 1821 en la Junta Provisionel Gubernativa y fue archivada sin 

comentario. (46) Un anónimo que apareció en México informó que 

  

en numerosos lugeres, entre muchas demostracionos de alegría so 

ha proclamado al General Iturbide como Buperador del grande Impe 

rio Mexicano.  Ovuro anónimo, "Derechos convincentes para elegir 

emperador de Móxico", 2firmé que muchas pobl:ciones que lo han 

proclamado por Muperaior, hen llegado hista coronar sus estatuas, 

y expresó que en la capitel "no so han oído más voces de sus ha- 

bitantes, así en lo entrada del Ejército Trigarmmte, como en las 

    

concurrencias Teatro y oiras, que las siguientes: "Viva Agus"   

tín I, viva mestro Eupersaor Iturbide". Ya expresamos cómo has 

  

ta el "Pensador emo" en un escrito que divulgó dos días des- 

    

pués de la entras de Iturbide a la Capital considera que ningún 

premio a la Patria debo sor mejor que el que se corone al H£roe 

como Emperador; dirigióncose a Iturbide le dice: Ningún príacipe 

europeo podrá compararse en méritos con V.E. ¿nos smará como V.E. 

dobe auarmos? ¿Y la    nos ama y mérica podrá verse con indife- 

  

rencia dominada por un mone.res extraño, dejando a su hijo predi- 

lecto en un obscuro olvido?... Le opinión general es la que so - 

  

expresa por mi pluma, ol anterós de la patria la dirige, y no ol 

uío personal, cuyos resortes mueven con exclusión solo a las »l- 

mus bajas ... Veo que el pueblo proclewa a V.E. en todas partos, 

y esto me hace conocer que no quiore Rey de la calle, sino de su 

propia casa ..." Za Pueble dice E.D.L. proclsmaron a Iturbi- 

de como Exper 

  

> de viéxico el sicte y ocho de octubre. "La Pue 
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bla ontora -dice- fue testigo de esta escena la más tícxrma que 

ósmás se ha viste. Poro ¡qué funsste es la cegueded 3e las pa- 

siones! Este suceso, el más interesante, se consideró por - 

los enemigos de la independencia, como un atentado digno de cas 

tigo, como una verdadera sedición popular, y. como un movimiento 

escandaloso. Alguno, dicen, movió cl pueblo; y es preciso con 

venir en que así era preciso que fuere; sunquo estaba predispuos   
to: a no ser que finjamos un milagro, por el cusl innumerables 

hombres a un mismo tiempo, y de una misma manera hubiesen conos 

vido un mismo yroyecto, y lo hubissen ejecutado. Se sabe mis 

nes fueron los móviles de úan gloriosa empresa; y de uno lo mu- 

cho que ha trabajado ¿or muestra libertad; y no so erce que tu- 

  

viesen alguna mir: priv.óe, o personal interés, sino únicamente 

la felicidsd de la América ... La Nación he menifestado ya, 

  

que no quiere que la domins un extraño, teniendo un doméstico - 

digno de mandarla ... Vive igustín primero +... viva, vi- 

  

(47) Una poesía que apareció en México en honor a Ituz= 

bide, explica la posición de los simp+tizantes a su exaltación 

como Enper:dor: 

  

Andese el orba, y se 
9ria o a fin, 

y dígaso que AGUSTIN 
ITURBIDE, es hombre grendo: 
Y cue solo el cielo mande 
En insigne var 

poder h 
gloria, +: 

e le dió ai 

ser, de su Nación. 

   

    Ser 
  

         

Dios lo tuvo 4 
hiocrlo 

a 

   
      
     

  

con 1    
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Pues 4 su supreme gracia 
No debo haber resistencia. 

Tresciontos años vivir 
En un gobiorno tirano 
Que nos apretó la mano, 
Y nos ayudó r. mos1r: 
Hizo el exolo pormitir 
Hubiess a tanto ragor, 
un hombro de rodent 
De los puendos conflictos 
para que todos 2d: 
lo tengan de MIPERADOR. 

   

      

   

  

  

  

   

Cetro puñar 
(mien la corona uercce 
Y por ell: pose 
No so verá 19splomer: 
En cienes de fijar 
Que no so o mover 
Pues cuficia ont _poder 
Hey en r 
Que corre 

  

Y pára, en lo que 

Zse plan juramontedo 
En toda forma on Iguala, 
Un punto grave señala 

  

    

  

a dinastía, 
do a la economí: 

tan liberal orovideno 
Que toda la 1ndependenes: 
carece de Jerarquía. (48) 

  

    
   

Sobre la bonignidzd del sistema monárquico para — 

México, no debemos pensar que todas las opiniones se presentan 

a su favor, aún cuando aceptemos que su defensa =s la tendencia 

más importente del "DIA", Esto nos indica que debemos consi- 

derar también las opimoneg en contra del sistona monérquico. 

to que se presentó para atucar el siste= 

    

    

ma monárquico, es el que considera que éste no se adapta el espí- 

ritu de los pusblos americmos. Un ejemplo nos lo presenta «: 

  

folleto firmado por P 

  

, con el título de "El Genio de la Liber 
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tad", en el quel expresa que "los menarquías no son compatibles 

ni con las lucos, ni con los sentimientos, ni eon cirounstancia 

alguna de los pueblos americanos". (49) 

  

Otro argumento contrario a la Monarquía lo presen 

+6 Fray Servando Teresa de Mier en la "Memoria político instiuo- 

tiva", enviada desás Mlsdelfia a los Jofes "independientes del   
    Anahuac, llamado por los españolos Nueva España". Considera c;     

te clézigo 1lustrado que una Nonarquíc en México sucumbirá bajo 

  el peso úo la autoridad -. rán bien las medidas    oluta, " y se tom 

  

con ejércitos de adulalores, empleados, soldaios misioneros, sor 

viles, teólogos Inquisiloros”".  Aconseja « los jefes insurgontes 

no prestar oído a quienes "anuncian paz y mil bienes halagiloños 

con un monarca: 

  

sa guardan en su corazón". No hay ra- 

zón y     ar continusr con un sistema monárguico, después de haber 
   

atado durunte tre 

  

siglos su lominio; asimismo su apoyo 

no se justifica, pues es trecr un amo, "que mel que os poso ya 

no podrás dejar, 2 título de una rueda de metal que lleva en la 

cabeza". Respecto al ejomplo monárquico que ofrece Duropa, di 

ce el clérigo lo siguiento: "Dejemos a los pueblos de Buropa eve 

riados con sus habitudos y corcomidos con le misma broma de su 

yejez, debntiéniose con aus moncrers, que los están bañando en 

sangre paro quitarles o muyodirlos las constituciones y represon, 

    

me contener su arbitrariedad". 

  

taciones, con que forvo] 

Si Euro E E 

  

lo evitar la independencia, quiere 

imponer el sistema mon: 100 en imérica, -contimía en su "domo= 

  

   ra..." Servando Teresa d. Mier, Y entre todas las Waczo 

  

nes europoas intercsadas on le ruina de ¿am 

  

ca, denuncia la par
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ticipación da Inglaverre: csi expresas "Especialmente ddscon. 

fidos de Inglaterra y no tonfundíls son su gObLormo la filan- 

tropía da sus nacionales, cue aman la libortad por lo mismo - 

que están en guerra contre el ¿espotismo dol ministerio". on 

sidera que el gobierno inglés solo se sostiene por la ruina y 

¿cpresión de les naciones débiles como las americanas. Dice 

que Inglzterra no bata con falanges de que carece, sino con "un 

ejército de uinaloros y zapacores, tanto más peligroso cuanto es 

invisible, compuesto le todas niciones y lenguas que siembran 

le corrupción con el soboxmo. Pere pagarlo tiene a su disposi 

ción el gobierno una cuantiosa dotación amual. Esta os la ca- 

de Pandora, de dondo so esparcen los males, que en el orien 

  

político inundan ol universo".  Considoers fray Servando que a 

Inglaterra no le convino que los hispanommo-icanos alopten el 

sistema republicano y resuelvan unirse, por cuánto que su papel 

moneda "con que hace la “lmoncda del mundo y ha suplantado nues 

  

tra riqueza real, puede ser reducido en poco tiempo a papel A 

estrazaz porque 21 cabo no puede muntonorse esta invención, sin 

un cierto fondo de numorcrio, que mana le muetras minas". 

Contimía 

  

ao que aunque Inglaterra o 

  

menzó por alborotar a los hispanoamericanos, prometiéndoles yu 

da para la indepondencis, mientras temió que pudieren obedecer e 

  

Napoleón; "luego que se lesengañó y vió gue propendíamos a Repú= 

blicas, no ha cesado le atravesar todos nuestros proyectos de in 

dependencia, «tizando la dosunión y los partidos, aunque ha dis- 

fratado “1 misuo tiem3o ¿e muestro comercio, fuente de la Libor 

  tad. Critica 2 Inzlab.rra todo lo que hs» hecho en contra le la 

  

independonci. envió un azente contr: el gonorel 
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Miranda, que loyrg desacrediterlo; envió al General Beresforá a 

ocupar Montevidso; costeó les expediciones contra Nueva Granada 

y por haber provisto sus buques a las tropas de Morillo, obtu- 

vicron los ingleses el comercio del Istmo, que les vale incalcu 

      lubles riquezas; puspició el contr:bando a las costas mexican   
  "los comerciantes so quejan de que los ingleses extreen 30 millo 

  

nes fuertes por afio con las cojas do descuento que tienen en Ve- 

racraz, la Habana y Jausica". Y entre todos los males que In- 

glaterra quiere para léxico es el de implentar un Rey y. penetrar 

en Yucatín. —Estcba convencido el Precursor que la Wsción más 

interesado en estimular una Nonarquís para México era Inglaterra; 

gor ello hizo un llamado 2 sus compatriotas: "¡Mexicanos! No 98 

España un enemigo tan terrible porque es lescubierto; otro mayor 

por disfrazado es cl que tonemos que combatir para ser verdalora 

mente libres e indepondiontes, y es el ministerio de Inglatarre.. 

e Es como aquellis víboras de nuest: 

  

“ tierra, que entro las 

tinieblas de la noche ontr:tionen a los niños de pecho con la - 

punta de su cols miontras ollas chupan y desecan el seno de sus 

madres". (50) 

Las críticas a la 

  

ionarquíz constitucional molora- 

da como sistema le gobiorno ara léxico, llevaron a proponer el 

  

Sistema Republicano, como ideml estos países reción ini     

pendiontes. Pero como tembién on el monárquico, aparecieron 

los argumentos cn favor y los 

  

rguuentos en contra. 

   

  

Los sia vvi2 

ran que es la forme 21 

ateos del sistoma republicano conside= 

i érica 

  

> gobierno para mentener en 

  

la verdadera independencia sbsoluta de Burope. El más represen
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tativo de los defensores de esta forma de gobicxmo os el mis- 

mo Prey Servanio Teresa de Mier, quién propuso en su llomoria la 

constitución de la República inahuscense. "¿Por qué no ensayar 

una República?" Si los moxicsnos quieren obtener su intepenien 

cia absoluta y no poruivir una llo, 

  

peos, pues "Constitulos on República". Su escrito lo terainó — 

estimulando con sus vivas el sistema republicano cuando expresó: 

"¡Viva la Independencia! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la República 

inanuacense!" (51) Esta posición la wmanifiosta esimismo "EL 

Genio de la Libertad", quién aconsejó un gobierno foderztivo el 

estilo del nortesmericano; 1idez que apoyó también el "Buscaprés" 

en su refut:.ción al mutor del "Importante voto de un ciudadano". 

(52) 

  

Intro las opinionss en contr: del sistema repu»: 

  

cano desticamos la de don luis de Mendizábal, quién en el "Cate- 

  

cismo de la Independencia" hizo preguntas como la siguzente: 

Pregunta : ¿Qué inconvenientes leo hallí£is al gobierno REPUBLI 

  

Respuesta : Ved aquí los principles. Componiéndose este gobier 
no de muchos senadores o anciznos, obra con poca ag 

¿rincipalmente en los terrenos vastos, co= 
mientras delibora o discuto, 

buena ocasión del acierto, mucho més — 
cutivos, como contener un gran tumulto, 

defender el rcino inv.2ido, impedir una inundoción, 
etc. .... El segundo, que siendo factible la tira- 
nía no menos en los senadores que en el monarca, - 
aquella 28 más peligrosa, nás Munesta e trrenetie- 
ble, pues ochenta Jn tiranos hacen más perjuicio 
que uno. 

    o 

  

se pierde la   

  

    

  

que tener on cuenta que el sutor considera que 

en el gobierno republic=zno el mando supremo se deposit. en los - 

quía sogún los intoresos sur 
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más visjos- y sabios, (53) ¿El Observador Independionto", aún 

  cuando consideró que el gobicrno republicano es el sistema id 

  para las Naciones más avengadas, opina que no so justifica para 

les de menor ilustrición, por cuánto que en Éstas son los talon 

tos más sobresalientes quienes se apoderan del poder, "y viene a 

suceder que siendo todos igusles en el voto, preponderá sienpre 

ol de determinado múmero de personas ... como ocurrió en Grecia 

y Roma +... víctimas de las facciones que suscitaban genios 2tIo= 

vidos, escudados de la s=biduría y la elocuencia". El gobier 

no republicano está rolenio de sirtes peligrosas -contimía el 

Observador- la primera, ls extensión del territorio; la mucha - 

distancia de los pucblos abre la puerta al desorden y a la arbi- 

  

enérsieas llegan a ellos desvir- 

  

traricdad; les providencis 

  

tuadas y sin onergíz, a menors do ls piedrz despodida de la hon= 

  

conforme desfalleco ol impulso que forma la curva que las pre- 

cipita al cielo ... "La constitución de las Repúblicas presenta 

  

a la ambición teatro proporcion:do p: suscitar a cada paso con 

  

mocionos que al fin las   rruinan"; ejemplo de Francia en doná 

  

después de la Revolución, polcón se hizo coronar Emperador, des 

lumbrando a los incuutos; la nación se sumió así en la osclavi - 

tua. (54) 

Las críticas al sistema republicano llevaron a mo- 

ditar a los monsrquistas sobre el "Csudillismo" y otros problemas 

de 12 Democracia republicana. El argumento que se presentó, - 

  

considera que en un pueblo en donde es común la ignorancia y en 

donde existe gran diferencia on los estamentos sociales, surgen 

  

personajes o cauiillos, ¿ue por su p idad de in- 
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fluir sobro los domfa, u otras cualidados personales, van domi 

nando en todas las aetividados gon tal fuorza, que las decisio- 

nos dol Estado, dependen fundamentalmente de su decisión. El 

Pensador Mexicano en el folleto "Primer Boubago", considera quo 

en los pueblos son eauiallos los Curas y Jueces, porque son los 

que wás tienen influencia sobre los habitantes. (55) En le 

misma forma explicó don luis de Mendizábal la influencia caudi- 

  

llista, al señalar los inconveniontos dol Gobioxrmo Democrático, 

que según su opinión es aquel en que el pueblo congrosado ejer 

co por sí solo toda 12 sutorids 

  

. Entre otros, los inconva- - 

nientes del gobierno Jemociftico son los siguientes: 1% Que   
rouniónioso cl pueblo con frecuenei 

  

Á deliberar sobre materias 

    riuas, y nerlorándose los £nimos, se hall. denasiado expuesto 

    a la guerra civil; 2% Que no siendo firmo su juicio ni sólida   
su virtud, y debisndo escuchar el voto de los oradores, casi -= 

munce prefiere 

  

más sabio, sino 141 que tiene más pulmones pa- 

ra gri 

  

, más dinero que re; 

  

rvir, o mayor destreza en intri-- 

gar; 30 Otro inconvenionto cs que engolfado el pueblo en sus — 

deliberaciones, pierde no menos el tiempo que lu afición al tre 

bajo, de que resulte grove perjuicio a la 

artes". (56) 

  

ricultara y otras - 

Una dcmuncia del condillismo en los pueblos, la 

presentaron en un menorisl a la Junta Provisional Gubernativa - 

los Jueces de Letras le Chalco, Coyorzcán, Otumba, Tasco, Tacuba, 

Xochimilco, Tehuacán, Ixuiguzlpan y Tulancingo. Consideran que 

  

los pueblos de léxico no ¿ueden gobernarse por sÍ uisuos bujo el 

sistois      ¿tado ¿e Ayuat 

  

cntos, debido a que no so encuentren 
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proparados como consecuencia de su esdasa ilustración. No hey 

un solo pusblo "que teniendo un PROHOMBRE, prevalido £ste le la 

superioridad de lucas respecto de los douás, disfrutando meja — 

ros proporcionos y comodidad que los otros, y acostumbra   do a de 

minar a todos por su improceución y sencillez, no trate de con. 

servar a toda costa su inveterado dominio. 4 6l sucumbon an — 

todo, n él le rinden homenaje, y Él en resumen, es el que hace 

del pueblo cusnto su gana le dicta. Este hombre, pues, fuo 

el que en el anterior sistema compraba sus favores, servicios y 

dinero a los sublelesalos pare administrar la justicia a su con 

tento; éste, el que en el muevo, forma las elecciones a su pela 

dar; y éste por Último 21 que antes, ahora y en todos los tiom= 

pos ha gobornado", 

Denuncian los jueces de letras el caciquismo le - 

los "Palrastros le los pu 

  

solos", que con demasiala anterioridad   
vocifcran a sus purcialos "2 latere o pan y agua", para recibir 

su apoyo con el fin do scr electos Alcaldes o Regidores. Sus 
parti   derzos recibon como rccompensa los empleos secundarios, en 

donde "se llenan de humo y ficreza, ultrajan al infeliz y no cui, 

dan le otra cosa que de rivalizar con el honrado que no cs mi 
puede ser su devoto." 

Los caciques o pairastros de pueblo influyen de 
cisiva 

  

ente en las elecciones y de allí el más grave probloma == 

que encontraré cl nuevo gobierno para el nombramiento de las Cor 

tes. Ellos poseen una porsonalidad vigorosa que influye lec1si- 

vamente en la; 

  

uóntes y les sirvo para uanojar todos los ramos — 

do la políticr losal. Los enciqucs dsben proteger a sus clien-
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fos, y Ístos:lo deben filolidad en-todes las aseeiones políticas; 

una fidelidad personal que se entienda eomo proteectón on los - 

Aivorsos aspectos de la vide, tanto familiar como política. 

El poler de los palrastros Zo pueblos se hece res 

potar por honores y preeminencias. "Tales entes «dicen los jue 

ces de Letras- hocen valor los honores y procminencias gue no — 

tienen, y esto en tanto grado que al Sastre, al tendoro, al sepa 

tero, etc. que son Regidoros, por nada se los puede reconvenzr, 

ni aún por lo respectivo de sus giros, sin que primero no sea de 

todos modos ultrajado 21 que esí se atreva a verificarlo. So 

  ha visto tendero que entregado de una negociación y fallido en 

su principal, se resistió como Regidor a rendir cuenta a sus  - 

amos; y no faltan Curas ni Jueces que con justificación confinm 

man esta verdad; ya porque se los llama y no obedecen; ya porque 

en la Iglesia no so los repica o salen a recibirlos; y ya tam 

bién porque a unos y otros quieren imponerles sus órdenes". 

Se quejan de la ignorancia crasa de los palras= 

tros que han llegado a empleos públicos. Ellos, "ni saben las 

leyes del ramo, ni quieron instruirse en sus peculiares obliga= 

ciones; y así es que la policía aczbó, que no se cuila de la sa 

luá pública, ni se hace cosa que pueda ser benéfica al público: 

  

por la invorsa, tolos trutan de wedrar en su perjuicio, y no fel 

ta Regidor que regle los pesos y medidas por los que él usa, ni 

quien deje de hacer valioso el ramo de Bagajes alvirtiéniose tam- 

bién rivalidal entre finos y otros por la suparióridad que se Cis- es 

  

putan, con espocicii1a1 el de la cabocera". Este problema que 

se encuentr. en los iyuntamientos ilustrados, es mucho más grave 
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en los ¿yuntamicntos que se solo de Indios que son la 

mayoría; Nos tan cresa y supina su ignorencia, que los que tie 

nen ayuntemiontos, los tienen de potiforma y jamás dejan de re- 

conocer su smterior gobierno, uso y costumbres .... en lo geno= 

ral todos viven 2 su salvo condueto y como lloros sin Señor, en - 

lo que deslo luego no son culpables". 

El poder lo los pnirastros le pueblos se hace Ca 

si omnímodo cusundo llegón a convertirse en ¿lonldes; "ellos procu 

  

ran persuadir a los incautos que son los más ... y son absolut: 

en los pueblos.  Illos dirigen testamentos, escrituras y llevan 

protocolos. Ellos no seben instruir una causa. Ellos traban - 

ejecuciones sin orien, forma, mi fucultados. Ellos no saben - 

se a las que se les pro- 

  

practicar una diligencia, pero sí opon 

vionen por los Jueces, resolviendo uegistralmento que no sou no- 

cesarizs. Ellos ni guardon la ley, ni se ciñon a sus atribacio= 

nos. Ellos concilian toña elsse de negocios, aún los que no ad- 

partes se oponen también saben 

  

miten conciliación, y cusnio 1   
negar las certificaciones ... Zllos ¿or Último, tienen prisio- 

nes, nombran subalternos y ¿isponen de las ofrecles a su contea 

  

to, no teniendo el juez erbitrio para corregir y remedi 

  

abusos". Opinan los Juecos de Letras que la organización da la 

  

¿duinistración Pública sorí los pusblos, por la inter 

ferencia de los jadrastros o caciques y en general por la falta 

de 1lustración; son pusblos "insubordinados de suyo, mal instroí 

dos y aconsejados", que ¿ox su ignorancia, no es extraño que las   
$rienos suporioros no se cuuplan y contimísn así en perjuicio 

    

los intereses 1el Imporio Noxicano. (57) 
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En las crfticas a le Demoermeia Republicana es 

interesante destacar cómo en el "DIA" de la consumación de la 

Independencia, se avizoró ol ¿roblems del esudillismo como 0bg 

tículo principal para ls completa realización de la democracia 

ericanas. Se meditó sobre la verdadera 

  

en las Naciones hispano 

realidad de estos países, ajona a las más elementales bases para 

es de la lemocrscia: naciones con gran 

  

poder implantar los ido 

des extensiones territorisles, diversidal de razas y costumbres) 

escasa 1lustración, falta lc integr.ción nacional y principalmen 

te uns gran diferenciación en las clases socisles. Una minoría 

dos y grupos iletrados pero con po= 

  

compuesta por grugos ilus: 

der, y una gran weyoría ic analfebetos, compuesta princzpalmente 

de indios y nestizos, pasto propicio para las imposiciones caudi 

llescas de los palrestros o esciques locales. Este problema lo 

describió en forma muy real el memorial que enviaron a la Junta 

Provisional Gubernativa los Jueces de Letras foráneos, del cuzl 

ya hicimos mención, y es cl exgumento más importante de los sos 

tenelores de la Monarquía constitucional moderada, como sistem 

  

ideal yn 

  

ra der nacimiento a la vida independiente de México.   

  

Entre proposiciones para alcanzar un sistema 

ideal de gobierno en ol Imperio llexicano, encontramos también la 

que comentó don Luis le “iendizíbel sobre el "Sistema Mixto    

la mezcla de tres tipos úc gobierno: ol monárquico, el arzstooré- 

tico y el democrático. En este sistoma -—expresó el "Catecismo 

de la Indepeniencia"-  "iley un monarca ejecutor de las leyes, con 

los cámeras o cortos logisledoras, la una alta que so compone le 

la nobleza y el clero, vtra baja que comprende el estedo llano".   

 



316 

la Cámara ¿lta "sirve como de estómago a todo el cuerpo polÍti- 

co, a fin de que los pics no se junten eon la cabeza. Ella le- 

fiendo al rey áe los insultos del p 

  

cblo, y defiende también el 

puoblo de la tiranta del Rey", La Cáma: 

  

2 Baje estaría compues 

ta de la representación popular y llevaría los intereses dol - 

puoblo. Considera que ol mejor ejemplo le este sistema lo »   e 

senta Inglaterra, en donde se ha llogado al ilesl en la balanza 

de poderes. (58) 

En esta búsquede del sistema idoal de Gobierno, - 

  

dcbemos considerar que mete inicial de solución, la encontra 

ron los mexicanos proponentes de los diversos tipos de gobiarno, 

en la instalación le ls CORTES, y en lc formación 2e la COJSTI- 

TUCIA     Los partilarios de la Monarquía constitucional modera   
da esperaban le los Cortos el re: 

  

peldo al Plan de Iguala y Prata 

los de Córdob: Por el contrario, los sinp.tizantes de la Demo 

    

eracia republicana, osporzvan la reforma de los documentos ofi — 

cizles para poler implantar este sistoma, considerado idesl para 

los países intependientes de imérica. 

Pa: 

  

polor llogar a constituir las Cortos y asta- 

blecer la Constitución, los mexicanos pensaron en las ELECCIONES 

de los Diputados. Bste tema se convirtió on la principal pre - 

ocupación polític: y 118 motivo a numerosos escritos y proyectos; 

a definir las cualidales necesarias      ra sor diputado y a meditar 

sobre su importancia on la muova vila política de la Nación. 

Al tratar el tema de las elecciones, slgunos escri 

tores pensaron en los requisitos inldispensobles pare los electo- 

     *uron los ¿osiciones al respecto: la de los parti 
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darios del sufra 

  

io universal, eon el vofo para todos los eindam 

danos sin distingos de clases, y la de 1os ¿artidarios del voto 

únicamente para los ciudadanos enpaces de leor y escribir. 

Quien escribió con el seudónimo "El Ciudadano - 

de Pusbla" en el folleto "Representación sl futuro Congreso Re- 

presentativo", considera que el sufrigio universal sin distingos 

le clases u otros intereses es necesario par: mantener la sobo- 

  

ranís popular. — "Pare que una elección ses legítima os preciso 

que sea libro en lo «bsoluto. Es lecir: que para que el pueblo 

se someta a las loyes que $1 mismo se quiso imponer, es necesa 

  

10 

que los que las licten hayan sido nombralos por el pueblo sin res 

tricciones, sin trabas, sin proferencia de clases, ni menos exclu 

sión de condiciones". (59) Otro escritor en el folleto "Defen- 
    sa de la libertad 1el Busblo, o represent:ción hecha hoy a la So- 

    

berzna Junta Guborn:tiva", s.consojó que toios los ciu1 os sin 

  

distinción de clases debca ser aptos pare votar por los liputatos 

a las Cortes. (60) isimismo el Pensador Mexicano manifestó = 

en el "Primer Bombazo" que el sufragio debe ser universal, pues 

para elegir "es muy poca le ilustración que se necesita"; aún -— 

cuando en el folleto "Ideas Liberales NO 2”, expresó que "Conven 

iría que los eclesiósticos no votasen liputalos, pura que las - 

elecciones scan libres, y porque no se liga, como se ha dicao, = 

que influyen mucho en las skeciones, y que por esto salen los más 

Diputados cclesiósticos, y quo si se sigue el mismo sistema, mues 

tras Cortes no s 

  

'£n sino Concilios".(61) Otro escritor, D.J.E. 

P., econsojó el sufragio universal, incl: sive pers los extranjoros. 

Propuso que se concola 

  

voto a los extranjoros que le acuerdo —
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con los ¿yuntanientos le su rosidonela, ss los compruebo un ave» 

einguiento le por lo menos 10 años. (62) 

La posición contraria al sufragio universel es la 

que considera el voto como un jrivilegio le letralos y classe - 

acomodalas. El primsro lo defiendo don Luis de Mendizábal quién 

  

considora que para lismimuir los abusos en la repartición la lis- 

tas y en general los problemes le las elecciones es necesario 

"privar le voto a los que no sepan leer"; esta loy -considera-, 

producirá el beneficio "le que se estimulen muchos a frecuenter 

las escuelas". (63) 

La posición ¿el voto con privilegio, la sostuvo tem 

bién el Gonerzl Agustín do Iturbide. El 8 de noviembre de 1821, 

cuando tolavía muchos >usblos hacían el juremonto le la Iniepen= 

ienc1a, el Caudillo de Isuela publicó una hoja volante personal, 

con el título: " 

  

ensauionto que en grande ha propuesto el que sus 

cribe como un particular, ¿cra la ¿ronta convocatoria de las pró= 

ximas Cortes, bajo el concepto le que se poirá aumentar o lismi- 

nuir el mímero de reprosentintes de cala clese, conforme acuerde 

la Regencia". Propuso el voto para los dueños de fincas y los - 

arreniaterios, más no los jornaleros; los artesanos votarían con= 

forme a la Constitución española, en la cual solo lo pueden hacer 

los que tengan casa abierta con oficina o taller. (64). 

Los requisitos indispensables para la elección le 

Cendidatos al Congreso, se convirtió también en tema le los escri 

tores al iniciar la vida independiente. El Pensator Mexicano con 

sideró como cuelilsdes osenciales las siguientes: mcho amor a 

  

la patri: 

  

egular talento y firmeza de carácper. (65) Asimismo 
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el General Iturbide señaló como requisitos indispensebles: tener 

buena fama, afecto a la Independencia y sorvicios hochos a la can 

sa. (66) 

Otro de los temas al opinar sobre las elecciones, 

fue el de la composición de las Cortes. - El General Iturbide - 
  

en su escrito "Pensamiento", del cual ya hicimos mención, propu= 

so la composición Ze Cortes, de acuorio con les clases sociales 

en las cuales se tivido cl Pueblo mexicano: eclesiásticos, labra 

  

dores, mineros, artesanos, comerciantes, militeros, marinos, om 

pleados le Gobierno y Administración de justicia, liter:tos, tf- 

tulos y por último cl ¿ueblo. "Nombrando cada una de estas cla- 

ses sus represententes, y comprondzenio on la del Pueblo a todos 

alamente no pertenecen = alguna de las otras, está 

  

los que soñ«: 

conseguida la reprosent:ción cada clase conoce 

    

a los suyos, y es el aisno tiempo interesala en olegir a los %e 

más talento, probida1 + instrucción, se 1sbo esperar nsturalmente 

que en el Congreso se reune todo lo mejor". El múmoro le liputa 

dos de cada clase, debe atenderse a lo más o menos mumorosa le — 

olla y a la importancia en la Nación; de acuerdo con esto, Itur- 

bido propuso que so potrían rsignar 18 escaños a los eclesifsti- 
    cos, 10 a los labradores, 10 a los mineros, 10 a los artesanos, 

10 a los comerciantes, 9 al ojórcito y marina, 24 a los emplea- 

dos de Gobierno, Hacienta y ¿dminastración de justicia, 18 a loz 

literatos, 2 a los títulos y los 9 restantes al Pueblo. (67) 

l esta proposición de Iturbide, el Pensador Maxica- 

no opinó que polrí. aceptarse, pero con equilibrio de las clases, 

yor exmtited de eclosiásticos, éstos no pasarán 

  

porque si hay 
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roforuas que se propongan y quo porjúdiguon ala Iglesia. Asi- 

mismo, si la mayor parto de los ropresontentos son militeres, — 

  

£gstos "harán unas buenas ordenanzas militares"; por ello consi- 

dora que se hece necesario ol equilibrio Ze las clases socia - 

les. (68) Un diélogo entre el irtesno y su amigo, que lo pre 

sentó J.M.R. en el folleto "Lo que interesa a la Patria", consi 

dera lo impracticable le le formación Zo las Cortes por Clases 

sociales. El Artesano se opuso e este tipo de representación,   

"porque es indubitable que enda clase labore por sus 1ntereses, 

y la mayor parte se ha le llever a la nenor, resultando las le 

més agravielas, como lo demuestra la historia le España". El 

  

o que los títulos le nobleza y Mayorazgos 

  

amigo considera asini. 

no hacen clase distinta para ser ropresentrla on las Cortes.(69) 

  

Otro eutor, que escribió con lus inicislos de J.3M.3.yS. en el pa 

pel volanto "También el que pregunta yorra", se muestra partita- 

  

rio de la representrción por clases, cuando oxprosó: " Las leyos 

  

todas están lictalas por hombres sebios y prudentes, ¿ircunsten= 

  cia que carccs la mayor parte del que llamenos ¿ueblo ... Ante 

la ley no hay privilegios ... pero sí icbesÁ guardar algunas con 

  sideraciones con el Noble en comparación con el Plebeyo... En - 

el Congreso son tan nocosaríos los títulos y Mayorazgos así como 

es necesario el comerciante, el oficinista, etc.". (70) 

  

Sobre ol sistema + se presentaron asimis- 

    

Ael laperio propuso la elección di 

  

mo proposic1onos. La Resenci: 

recta y un sistoma bicamerslisto, "porquo os un Zelirio creor que 

  la sención, ya lo tenga el rey, ya la roxoncia, puedo equilibrar 

    

la potencia legislativa que cstá en la cénara poyular; ésta tiene 
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mil medios lo persuadir al ¡meblo de que la interposición del 

Reto es un modo de tiranizarlo; y por cesto, jamés llogará ol — 

caso de usar de este medio, viniendo por lo mismo a quedar sin 

eficacia, y el cuerpo representativo, en una ilimitada libortad 

de oxtraviarse, sin frano que lo contenga"; propuso los cámaras: 

  la Alte, compuesta por el Clero,   Ejército, ls Provincias y 

las Ciulules; y la Baja, compuesta por los representantes de - 

los ciulsdanos. El Gonerel Iturbide, a la voz que propuso la 

conformación de las Cortes por clases, propuso un sistoma oloo= 

toral de elcción directa. Asimismo una Comisión 2c la Junta Pro 

wisiontl Gubornstiva ¿ropuso el sistema electoral y unicamoral 

do la Constitución de Cídiz. De estos tres proyectos, la Junta 

Provisional Gubern:tiva   hizo uno solo, tomando el bicamerismo “el 

  

primero; la representa in por clases lel segundo y la clacción 

  

indirecta 1cl tercero.(71) 

Llgupos escritoros meditaron sobre los problomas 

posibles que se polrian ¿resenter en las elecciones. El ¿manto 

de Pusbla, demunezó al público los proyectos le muchos políticos 

de seducir en las elecciones a las gentes, por medio de listas re 

partidas; si así se haco, "la votación sorá mula por sotucción, - 

cohecho u otro medio ilícito". (72) 3l "Catecismo de la Indepen 

  

lencia" hizo la siguicato pregunta sobre las elecciones: En estas 

elocezones ¿no puedo habor invrigas y neslorasiontos? Acaloramien 

tos no -responde-, porque les 1 

  

e cada intivituo en secroto, in 

trigas habrá sin 2uda; pero ellas tondrán el romcdio que el abuso 

de la imprenta, 

  

es rígidas y uagistr"ios severos". (73) El Pon 

  

«15 que el problema ds las elecciones se ¿reson= 
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tará en las provingias cn donte los Curas y jucéos que son quio- 

nes verdaleramente influyen, dirigirán las elecciones 2 su anto= 

30, Coartando la liberted al pueblo. (74) 

Toñas estas idens que sobre la organización lol - 

Estado encontramos en el "DIA" A3 la consumación de la Indeyenten 

cia, nos indican el anzclo de la genersción vigente por encontrar 

   ción Mexicana. Entre -   la forma le gobierno más adeptablo a la N 

ollas, fueron dos las que más llamaron la atención a los escrito- 

  

ros politólogos: La Monírquica constitucional moderala y la Repu= 

blicana. In primera, que neció con el muevo Estalo, se defentió 
  

como sistem idexl en el paso de la vila colonial a la vida ime- 

  

pendiente, para ovitar grandos problemss políticos. La segunia — 

se presentó como necesiria para ¿oler implantar la Dimocrada Ro- 

publicana y con ella la intepentoncia absoluta del sistema monánr-   
quico español. 

erentes a la Monarquía Constitucional 

  

Entre los : 

de iniopentiente, encontramos tanto a 

  

al iniciarse la 

  

tradicionslistas, como a» liberales convencidos y entre Éstos 2 -- 

Joaquín Fernénlez le Lisarfi, el "Pensaior Mexicano".  Zsto se - 

explica por la influencia del sistema monárquico constitucional, 

imperante en España leslo 1820, y el cual fue establecido proci- 

samente por la corrients liberal. 

     El sistome rozublicino simprtizó principalmente a 

los Liberales, lustacando entre ellos la figura le Fray Servanto 

  

Teresa de Mier, convencido de ls necesi de establecer una Demo 

eracia Republicano, pare eliminar por completo ol rocuorio le les 

    onarquíss curo, 
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Las elscciones para tos diputelos a las Cortes se 

  

ala. 

  

iniciol més iuporta: to para 15082 

  

convirtieron en el pa: 

  

solución de la forma ideal de gobierno. En ellas también enc 

tramos las tendencias características del "DIA": la liberal, %e-   
ista sostenelora 

  

icio 

  

fensora ¿el sufragio universel y la t 

de los ¿rivilegios. 

Todo lo anterior en rosumón nos indica que tanto 

la proposición de diversas formas e Gobierno, como la organiza= 

  

ción de las Eleccionos para cl nombramiento le Diputados a les — 

consum2c16n 

  

Cortes, preocuparon a los mexicanos on el "DIA" do 

de la independencia e iniciación Ae la vida nacion”2, para hellar 

ytible al Estilo Mexicano. 

  

la mejor forma le gobisrno más ale 
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   cas en el "DIA" de ln Consvmación 3. Las Corriantes ileol? 

de la Independencia. 

  

Para llegar a (dosentrañar las direcciones ideoló= 

gicas del Imperio Mexicano el iniciar su vila política, tenemos 

que meditar sobre las iloss, actitudes, disposiciones y compor= 

taemiontos que encontramos al analizar las polémicsa que surgie- 

ron, tendientes a definir la organización del muevo Estalo. Te 

  

nienio en cuenta la finalidad le muestro estulio, ellas nos per 

miten diferenciar dos ¿rmpos de ideas: el tralicionslista y el 

liberal. Tarea ulterior es la le deterains.r los sujetos de es- 

  

tos grupos de ileas, o ses, los grupos sociales que respectiva= 

uente los sustentaron. 

ántes de cualizer s9tos los grupos le 

  

mos tener en cuonta que cllos no se prosenten como sistomas co- 

herentos «y conjuntos intoloctusles y emocionales espace. lo pre 

sentar un programa le acción pure determinar una dirección lofi 

nida on el comportamiento de la soci,     ad; es decir, como ileola 

gíuis fundamentales para la sección política. 

Esta enherencia no la encontramos derinita plena 

    

uente al inicarse la vids intepontiento, aún cuando polrínmos — 

señalar como excopción unos pocos documentos, como os el caso - 

iel "Catecismo de la Independoncia" de don Luis de Mendizábal,- 

en donio sí existe coherencia en las idoas tralacionslistas; y 

  

en "La Abispa le Oailpancingo" 10 Carlos María Bustamante, en - 

  

donde se puvls apreciar lo coherencia las 1 >:s liborales. 

Iicas tral.cuon listas y liberslo. las enccutramos
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en esa profusión do escritos que brotaron con la cuoción del — 

triunfo. Al sistematizarlas, encontramos ¿recisamente las los 

corrientes iicológicas que sc enfrent<ron en el nacimiento 1el 

Imperio loxicano, y que en años postoriores sirvieron como pro 

gramas le acción a los primeros grupos o ¿artitos políticos. 

Un toma quo nos pormito apreciar las actitudes le 

los dos grupos ideológicos que se enfrontron en el "DIA" le la 

    

consumación de la Indepentencia, es el de la LIBERTAD. La co=- 

rriente liberal defendió la libertad absoluta, manifestándose 
   purtilaria de la laberia de impronte absoluta, sin trabas ¿er 

juticiales a la libortai de expresión; por cl contrario los tra 

dicionalistas se mostraron psrtilorios le l: libertal controla= 

  

da, tanto ¿ara ls im>rontr, como ¿are otrus formes le expresión. 

Para oxolicoimos las divergencias que s re.oron el 

  

  el plano de los acont 

  

reñedor de la Libertal, 

cimientos quo vivió léxico en los lfas que siguieron inmeliata- 

mento el establecimiento do la Junta Provisional Cubornativa y 

lá Regencia del Imperio. Un aviso que apereció on Míxioo ol 

e 

26 de septiembre le 1821, amunció al oúblico le orien “el Primor 

Jefe 2el Ejército Imperial fe las Tres Garentías, mediznte la -— 

  

cual se concelió a los escritores tola la libertad para impri: 

Ae acuerlo con los reglamentos establecidos 

  

r, 

por las Cortos Libe= 

rales españolas.(75) La orien se complementó con esa ouforia 

que imprimió el "DIA" Ac la consumación lo ls inepentencia, la 

cual impulsó esa evelanoha %e folletos y hojas volantes, firma 

  dos unos con scutónimos, otros con iniciales y unos pocos con — 

los nombres completos. Bste perfusión le escritos ; no”b: 

  

Ss - 

 



  

hizo que-un folleto firmado con ol soulónimo de "Yo" y titul 

"El tribuno le la Plobo o escritor le los Pole los", hiciera mo 

Aitaciones como la siguionte: "¿hora está mostra patria como 

las niñas que van a la aia, que es necesario darles la onse- 

fianza por juguetallos y pepitoriss que las entretengan, y las 

  

instruyan al mismo tiempo, parz que cuando llosuen al estalo le 

  

ser madres puedan desempeñer honrosauente este sagrado e intere 

sante ministerio. Vemos que los títulos Ze la lección intere 

san sus inclinaciones ¿uerilos: "Don Antonio es siempre cl mis- 

  

mo"; "Dentro de cuatro meses nos verenos"; "Las ¿bispa8"; "Las 

ibojas", "Los Borregos" y otros juguctillos así llaman la aten- 

  

ción; pues escribamos con estos títulos y mezclenos la travosu- 

ra con la verdad para inspiiurle e nuestros lectores.  Ell> - 

  

violenta el genio y los ilos; pero ¿qué no haromos por la pa 

(76) 

Le fiversiie1 2e seulónimos y títulos insimusates 

  

tria que hoy empezauos a tener 

que se divulgaron, concetene esimismo con la Zdiversilal de tomas 

Ae entusiasmo, proyectismo, sublimación lel héroe, defensa y =p 

logía le la religión, ls intepontoncia y la unión, de los cueles 

ya homos hecho mención. Pero en esa teaftica encontremos tati 

bién algunos escritos que atacaron las bases de la intvponlencia, 

  

como fue el enso por ejomp 

  

eto "Consejo prulente sobre 

una de las garantías", s3scrito por Francisco Lagrenda en contra 

  

de la unión con los europeos; o el anónimo "No page Iturbile con 

le garantía le la Religión; y entre 

  

conlonarse", en 

otros "La iboja de Chiloantzingo"; "Liberalos, .lorta"; "Cincuen- 

ta proguntas del Pensajor a quién quiera respon2>rlas"; "El Hon 

 



  

3a 

bre Libre"; "fanifiesio sobre la imutilida los provinciales 

de las Religiones en oste América"; "Prevenciones a los ouropcos 

Aescontentos"; "Ni osián tocs los que son, ni son tolos los quo 

están"; "La verdad amarza, poro hsy quo Aecirla"; "Observaciones 

a los europeos por un americsno"; "Gusrra contra la mueva Inquisi 

ción"; "El Fraile y su pelshuejo" y otros. 

    Esto desbordamiento le la Libertal do Inprenta se 

convirtió on una le las primoras proocupacionos e la Regencia y 

de la Junta Provisional Gubornitive. Ella 1ié motivo a un Ban 

do de la Regencia, promlgs o 21 22 le octubre de 1821, uediniute 

el cul so previno a la opinión pública sobre la lebor negativa 

de algunos escritores al ateccr la Unión con los europeos y les 

bases del Plan de Iguals y Tratilos le Córloba. Para precaver - 

  

las consecuencias ¿e musvos escritos que atacason cuLosquíe. 

da las tres garantías, consi“cró que dichos escrivoros serían     
  Nación; usimismo elentó a los ciulala- 

(17) 

La situación plentoaia llegó a su clímax cuendo un 

telos como a reos de lesz 

  

nos a lenunciar los escritos con "la usligniis1 indio: 

    

los princzpios de liciombro do 1821 don Francisco Lagranla lival- 

gó el follcoto "Conscjo >rudonto sobre una de los Garantías", pro- 

cisamente en contra lo la unión ontre españoles, y amoricanos. £ 

raíz de su conociuiento se reunieron los Gonercles y Jefes lel - 

  

Ejército Inperial y envizron en la molia noche dol 11 de Aiciom= 

bre una representación a le Rogencia 101 Imperio, en la cual monz 

  

fostaron su protesta por la solido del folleto y consideraron que 

no podían ver con 1nmdiforoncis ol abuso con que so ataceba la - 

  unión entre curopecs y 2 

  

"hasta llogor «l oscalalosís2
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mo tóruino de suponerse ser este cl coneeyto le la Naeión, coo 

indica el autor dol papal"; y para terminar pronto con tan pono 

sa situación, los militares pidieron providencias oportunas con 

el fin de evitar semejanto desorden. (78) El Goncral Iturbide 

  

hizo contacto con el Pascal de Censura, miembros de la Regencia y 

de la Junta Provisional Jubornativa y on sus medidas mandó sus 

pender la salida del corrco hesta las seis de la tarde del lía 

  

12, con ol fin de evitar la propagación del incendiario folleto. 

forentos lugares del país con ol      Sc enviaron comunicacionos 

  

fin de provenir sobre las Irósticas modidas que so iban a aplicar 

a los escritores contrarios a lus Tros Carmntías; se ayuró a le 

  Junta Provisional Guboenetivo para que on pocos días emitiose - 

  mtación sobre lo Libertad 22 lupren:     una rigurosa rogle 

   folloto y = 

  

prometieron castigos al ¡uor 

circulaban en el Imperio. (79) 

dos al Gobierno       Los )rovlomes plan; 

tad le Imp.enta se ¿royectaron en las polémicas entro los escri. 

tores tralicion=listas pertidorios de una liberted controlada, y 

  

Azla libertad absoluta. 

  

Al hacer le defensa de la liberta de Im   

  

prenta, el Pensador ioxicanc oxpresó en el folleto "Do: 

    la Libertad de la Impren cue es a través lo ella como se hs: 

respctar la Soberanía nacional; así "lo mismo us at. car esta Li- 

bertad de cualquier molo, que atentar contr la soboranís de la 

Nación dircctemente". (80) Zn la mosna forma Carlos María Bus- 

tamente el dircetor de la "¿bispa de Chilpancingo", se manifostó 

  

partilario te la liberta2 osolut. y en contra lel Ban     
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do de la Regencia que la roplemontó. (81) Otro oseritor so — 

  

mostró partilario de ellc, cundo en el "Suzño alegérico" que 

publicó el 213 de la entreis de Iturbide a la capital se iuagi- 

nó una carroza de festejo on la cual se representaba un suntuo- 

so edificio foruado de lucionte plata y en cuya puerta principal 

salía una luz clara y resplandeciente; en la parte superior le 

la portada se leía ost inscripción: "Imprenta verdaderamente 

libre", como queriento iscir que ella daría el verlalero santi   
fo a la independencia. (82) 

"La Abeja Pobla 

  

periódico de Puebla,en uno de 

sus artículos que tituló "Imprenta Libre", considerz que "ella — 

  es un río bienhec..or, que recibiendo continuamente el tributo de 

   varios arroyuslos, y amuontóndose en su curso, derrama ¿or todas 

partos los conoci 

  

ientos ítilos, fertaliza los lugares por lonie 

pasa, y hace broter in¿enios sún le los terrenos ués cstírilos: 

por ella se explican a los zucblos, y se desenvuelven con elari- 

a      d todos sus derechos, todas sus obligaciones, y se arrancan con 

ol éxito mojor las rilículas preocupa 

  

iones de una elucnción año 

ja; por ella se refutan los errores, se corrigen los abusos; se 

descubren los vicios lo los gobernantes, y se ¿gone un fán a la 

arbitrariedad y el podor +... por ella finalmente Zeb:   sacrifica;       
se el magistrato, el clérigo, el militar, el escritor, y tolo ol 

que quiera merecer el nombre Ze ciut 

  

ano". (83) 

El "Farol" Ac Puebla en su artículo "infciota y Ca 

pitulación", hizo una crítico contra las melitas en contra lo la 

  Libertad le Iaprenta y comparó 15 Oonsura con lo Inquisición. 

  

hsí relató la unfcdota: "Incontri     onso dos viejas no ha 5 lfas 

 



330 

en la plamela de Santo Domingo, y lespués de asludareo con s 

  

des revarenciss, arriníronse a la parol a fin * 2" cada une 

  

  quién era la que tenía “olente. Yo soy _loMa Censura 

  

wés reuilgada; pues yo, replicó la otra con voz casi impercsptz 

ble, me llamo por mi leserccia la Señora Inquisición. Aquí fue   
Troya porque no lo dijo ten quelo su trouenla Soñoría, que no lo 

    oyara al pasar un poblanito muy lo, vestido le Capitán, quién 

espantado como era natural, con ten repentina visión, y espumén- 

  dole la boca, iba a cohar meno “cl sable pare 

  

besar a Doñía Cor= 

comila. No Beñor miliver, ells, no Vd. su velor     
con una mujer enciena que viene Asl otro munio arrastumnio sus 

pobres huesos. 3% 

  

que ya est.y lespreocupa 

  

, y si quie 

ro comparecer entre los hotibies, es renunciento a de co.» a que 

en otro tiempo ceñía, y as treyenlo sino el olivo “e ,.2 2 fin- 

le capitular con mis porsoguzlores y enemigos". Si queja la vag 

Inquisición le que a yosir de que     Censura tambiér 1. gor 

odiosa, sin embargo la vs vien , recibida en las Cortes ilustrelas. 

  

"Si, mi alua, iijo entoucos lo Censura; pero ha io 

  

yo he tenilo política: mo visto a la a 

  

a, oigo sin haner gesto 
    cualquiera conversación, soy 2isimulala, conlescentionto, alul    

ra, no guardo seerct> en mis negocios, y a estos wismos roformeño 

res (aquí se abrazó con el ccvitán lániole hasta cuatro besos y 

  

contimuó dicienlo), a estos fivinos escritores les dejo imprimir 

cuento quioran, con tal que ue manten un ejcuplar de su Aiscurso, 

para divertirue la siesta. — fconsejó a 

  

2 Inquisición vestirso 

p la mola, con los atavícs ¿cl sizlo y suprimir la territ"a "horé 

tica probela1 (sic), porque costo us tusnie que no oxiat . ni puede 

 



existir en medio de tantos católicos". El poblan: púsose le — 

humor con los besos le Doña Censure y ontrán1)se con aubas vio= 
  jas a la casa chata, dejó escrita una Cayitulación mediante la 

  

cual se ropuso la Inquisición, sustituyendo a tan odioso nombro 

  el 4e jurisdicción esiscopel; la anquisición así repuesta no po 

  

Aré inquirir de propio motu, ni wenos proceder a la forusción le 

causa si no precede denuncia. — En esta Capitulación la Inguisi- 

ción se vestiría con el ropsje do la Censura y ésta actuaría co- 

  

a la anéciot: con una frese 7 

  

mo la Inqusición. el poblano 

militer en la cual exoresó: "Que tontos eran nuestros abuelos, 

pues no so l2s ocurrió un mefio tan sencillo de reformarlo toto, 

tie". (84)    
sin mortificar a ns 

Contraria a la corriento libsrel lefensora le la 

liberta! sbsoluta le Imprenta, selió la corriente traizcionalis-   
lefonse le une 11 

  

ta en controlada. Sus adherentes hicie   

  

ron ls diséinción entre erted y Licencia, consideranio que la 

  

orimera infunto le foli e le socicdal y la sogunda es ¿ortan 

dora do le anergula. 

  

¿mé cosa os libart —progunta el "Catecismo le 

la Inlepondoncia". Js la fecultad que tiene tolo hombre la he- 
  cer cuanto le agrede -r-spont puede ser esto bueno? Is ng    

da menos un llon celesvi.1 con que nos enrigueció la mano libera 

lísima lel Crisdor. Y orntinúa le        egunta: Según eso pu 

  

yo robar, e 1infrangir tolas las ley Sois muy li- 

  

bre para hacerlo -responio; pero heréis una cosa ilícita: 

  

    quebrantar las leyas a lo hora que os le ls gana; poro si es bug 

  

- Consi: 

  

no el gobierno seréis c-svig que la 

libertal so desarrolla Sundenontelsente en la Imprenta, pero que
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ésta ger? dafiosa con el abuso que de ella se hage. Aconseja -- 

que no se permita a nvlie escribir en conti: lo lo. >“incipios 

    fundementales de la Constitución, "pacéscale tuerta o Zorecha", 

por cuánto que sería un caos pera le Nación; asimismo aconseja no 

  

publicar libros sobre temes religiosos, sin que proceda examen o 

decreto le los Señores Obispos. (85) 

En una reflexión que hizo "El Hombro Libre" expro 

só esta iles sobre lo que debe ser el hombre verdsies auente l1bcs:3 

  

Maebe ser «selavo de la maén. No cs libre + que hucs cuanto 

quiere: no es esclavo ol que se sujeta a lejos ¿085 Es no0- 

sario tener iler exacta de ostas dos voces: 1i> y «scl>vitud, 

para forasrla 1gualuentso de ls. verladera lito. val civil"; esta: 

ideas, considera el autor, son necestrias le refloxionar en "un 

  

país que comienza a e nstituirse". (86) 

La hoja volante que apaereció en Mé.ic> von el 

noubre de "Dos Palebritas el cíic de los malos escritores", con 

sidera que en México es nocescrio distinguir "cuá es la libertea 

notural del howbre, y cuál la licencia que consiste en una liber 

tal desarreglala, opuesta a nuestros Asberes, y que por una for= 

zosa consecuencia nos huco desgraciados: La libcrt:1 dico 98 

un medio entre la licencia (que pervierte su lestino) y la escle 

  

vitud, que la destruye nbsolutamente. Somos libres, no hay dual 

pero lo somos racionaluente y estamos en uns precisa obligación 

de cooperar 2 muestra mutuas felicila2 por todos los medios que 

estén a muestro alernco". Si ls liberte? nitural consista en 
  el "derecho que por la naturaleza tenemos para Zisponer le mues-   

tras personas, secciones y bienes"; ella no se juetificz ino se    
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respetan los leberes jara con Dios, ni para con los demás hom 

bres, ni ¿ara con nosotros mismos; "pues al lerecho le libertel 

torresponle una obli, ¡ación recíproca que impone la ley natural 

a todos los houbres, prohibiendo perturbar a los deuás en el - 

ejercicio de la suya, en tanto no busen de ella". Es pues en 

una libertel Zirigida y no en la licencia como se encontrará la 

folicidad en las socielales. (87) 

Entre otros ergunentos que se presentaron contra 

la libertal absoluta de luprenta uencionamos los siguientes: 

La perversión le Buropa, enegeda en cuedernos, folletos y hojos 

  

sueltas que llevaron trastorno religioso y político; "a esta 

inuniución entre otras cousas lebe la Frencia las desgracias de 

su revolución, pues el zbuso de ls prenss fue la proclama contra 

la Iglesia y el Tron>"; en la nisua forma a Zspaña, que siguió - 

+ El desenfreno de la libertad con que 

  

estos misuos pasos felso 

  

los escritores quieren llover a la socielad: "sin alter, sin ley, 

  

ni Rey", con perjuzcio dol orion y la legalidad. La debililas 

n los escritores, cuando en sus 

  

a las instituciones que iníw 

críticas atacan las bases funiamentales del Gobierno. 31 ataque   
los filósofos convencidos le las dog    a la Religión, por parte 

  

trinas erróneas “el Ilucinisuoj y en general la anarquía que pue- 

de traer una libertad desenfrenada on los escritores. (88) 

La crítica a los escritores descontentos se hizo 

my general; se les atrcó le falta de precisión en sus aspira=- 

  

ciones; la caroncia l> proyoctos funiauentales para la «reaniza- 

seudóniuos o 1ni- 

  

ción del país y la coozr” 

   ciales. El escritor -. le los escritores lercsntentos 
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   en el folleto "Ha quelafo el Ceneral como el que chis1ó en la - 

Loma", cuando expresó que a pesar del título tan sus- 'ivo, su 

finalidad es la de wanifostar cómo muchos anónimos y seudónimos 

    

lo único que quieren es quitorle el tienpo al público y abusar 4 

a se aclarará, "cuen 

  

su atención; considera que todo este ,robl: 

  

    do las futuras Cortes manten que cada autor suscriba sus pa; 

o sus obras con sus propios nombres y apelliios, en lo que no -- 
   

puede pulserse incon stos, pues si el autor es vueno, bien — 

puede el sutor lucir, y sí es lo ... no saldrá por no exponer 

se él emponzoñado escritor a que lo conozca el pueblo". (89) 

Otgo toria que nos perito epreclor lrs “ivergen - 

  

cias ontro la eopricnto 5 

es la RELIGION. La orivers considera la Religión Católica como 

la lá 

  

es partizario 

  

base esencial de le Sociedad y la segun 

  

bertal de religión y le seperación entre la Iglesia y el Es- 

tado. 

  invocan 1    Los _tr- is woral como esen- 

gial pera mantener le o9to 

  

ilidad y les bases de una sociedad bien 

  

au 

  

sonstituída; moral que se encuentra liga? fe roligiosa, fun- 

Se mues- 

  

'dmmentolmonte la Religión Católica, apostólea y ro 

tran partidarios de las releciones entre la Iglesia y =. Ystado, 

  

r ospiritual y el poder civil. 

  

o sea le la unión entre el poi 

Un anónico a reció en México con el nombre de    

  

"Sentimiento religioso livigido a 12 Soberana Junta Gubernativa   

  

para la reposición le 1 Religiones", uanificsts que la felioi-    

luente en "un gobismo (*' mtado -   380     del puoblo consiss 

sobre las bases sólit=s ¿o lo foligión Católica, Apos'%. . a y Ro=      
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mena como primor funlamento; y después sobre la de la política 

més social y aruonzosa como segundo y lependiente 1... primero. 

    

(90) Anita la Responlona en su escrito "A111á van (sas friole= 

  

  ras" hizo una lefensa le la autoridad dol Paya, consiterániola 

  

fandanental para las buenes relaciones entre los ciudadanos cn 

  

e» país católico; muera Dios —dice- que este logma se pon 

ga en cuestión entre los americanos, porque entonc.s serán unos 

  

pesjuros, y nos exponezos a ser pasto de la hipocrcsta le los vox   

  

daderos fanáticos ... que son los secuaces de la ince.ulidal fi 

log8fi 

  

. La Religión es fundanental en el lu; 

  

Mexicano 

    "y no cualquiera ..."” Ella debe ser "la que profesaron muestros 

mayores, la que subsiste y subsistirá triunfante". (91) Don = 

  

Luis de Menliz%Ma1 consilers que la Religión Católica es un ele- 

mento funlamenteal en l2 legisleción, por cuánto que ella hace que 

  

el esistiano eumpla 2 0 ided con sus debores civilos, "Porque 

    la ley del cristiano 2s como uns constitución econo: 

  

da a todos   

  

los tiempos y a tolos los lugrres lol mundo. Ella establece on 

suma dignidad ol culito 2cl Dios verindero, el raspoto a los supe 

  

riores, el amor a los isueles, aunque sean enemigos, y el patom 

nal gobierno de los súblitos. Elle modera las pasa. .<, corta - 

las desavenencias, aseguro las propielades, y pone 5 =rreglo les 

costumbres condenando la obscenilid, el robo, la cunusielón, el 

  

homicidio con todos los tros críuenes que suelen sc: van funes- 

tos a la hunanidad. —Zlla se entrr en les essas para felicitar 

  

  a los matrimontos y elucar a los hijos; se intro luce en los hos 

pitales, on las eároclos y en otros 

  

ajes de miseria, para ser 

  

vir de consuelo a los :>¡la en  
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la misna guerra pare hacerla ufs moderada o monos desastrosa al 

  

l estas leyes con vigor en dualquier sitio 

  

género hucano. Pi 

del uundo y tened ¿or cierto que dejaréis uña nación sebianente 

  

constituída". (92) 

  

Contreriz a le trotzcionalista, la corriente liber” 
  

  

se inclinó hacia el anticloriertisno y le libertad de oultos. Los 
liberales nexicanos atacaron la influencia del Clero en la 2011       

los privilegios de lo I/lesia y tode forma de relación con 2l Es- 

ado. 

  

Carlos “Iarfs Bustamante en el NO 3 de le 

  

Abispa 

  

Chilpancingo" consilera que se lebs toner on cuenta que "La R 

blica no está en la Islesis, sino la Islesie en la República"; = 

esta iden la expresa pira atacar los ¿rivilegios a los eclesiós- 

  

  ticos respecto 2 la libertod le Imprente. (93) En la misma - 

    

forua el seulónimo "l emigo “le que toio se aclare", consilexa — 
   que hablar e la Rel; lica como la oficial 101 Imperio - 

  es lucar contra los conccimientos Zel lía, que ya no están en fa   
  

vor de la religión. (49) En la misma forma, quien escribig - 

con las iniciales R.B."l. en le proclama "Guerra contre la Nueva   

  

Inquisición" se uenifisstc on contra de los inquisidores quienos 

  no volverán a atacar "le nejesta1 le una nación que va a 

  

cer ante la faz del mundo vestida con el traje del siglo".(95) 

José María Quirós, Secreterio del Consulato le Veracruz, sogún 

expresauos antes, se annifestó partiiario de ls separación entre 

  

la Iglesia y el Estalo, "oues no es propio “ol o clerical 

  

mezclarse en negocios tomyoreles,       

  

los políticos y ezviles, porque ol in se 

cerlote y la espais y el bastón al Rey y 2 sus mini c. . (96). 

   



  

Y «algunos cono el Pensador lexiexno se manifestaron eontravios 

a la intervención del Jloro en la polftien, ya que por su caréz 

ter lo líleres perasnontos en la provincia, los sacerdotes domi 

n«rían toda la iaáquinaria en las elecciones y con ella la polí- 

tica. 

La FORMA POLITICO! DE GOBIERNO influyó también en 

ación entre las dos corrientes ideol/gicas. La tro      

  

5 

cionalista se unifostó pertideria del gobierno monárquico y 

  Domoer:cia Rep Para esta corriente 

    

    en contra de la 

  

arece com) el sul que irradia los de luz ha 

  

cia quién convergen todas lus fuerzas activas de la Nación. 

Por el contrario, la Liberal se 2anifestó simpar 

tizante del estribleciuiento de la Deuocracia Republicana, como 

     forma ideal de gobierno parr México.  Defendicron -según expre 

os en el capítulo aniocior- la soberanía 

  

popular y el siste     

     ua democrático y se manifestaron en contra de 12 autoridad uni- 

personal y del derecho divino de los Reyes. 

  

corriznte liberal so uonifestó defensora redi- 

  

de la Const: 

  

ción para poder conformar el sistema republi- 

  ino y traer el bienestir a la Nación, Una hc     ja volante que ape 

reció en Puebls con el título de "Atonta contestación a la ¿ro 

clama del Excmo. 3r. O'Donojú del 3 icl presente por un ¿merica- 

no en el augusto nombro de la Patris", firasda con las inicielos 

  

resó lo siguientes y una cosa General que no espora- 

  

    ra, ni recibareacs nunca de sanos del pueblo español, y - 

ésta os la € ría de 

  

titución. Le suya cclostisl y divina dej 

  

  
  serlo 21 punto si mo estuvicin for: 

  

le precisamente 0” 

so el error contrrfdr hs s10       el último géruen de n+  
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avenencias. Las constituciones son somo Los astros que no in- 

fluyen ni =lumbran sino en ol espacio de su órbita. La ley na 

tural os el sol que ilumina todo ol firmonento, las civiles no 

son sino planetas que yi do n su alrededor brillan hasta cier 

  

to lugar, y ls distancia hnce perder a unos y otros el esplen= 

dor de sus rayos .... No debemos por lo tanto esperar que nos = 

venga uns constitución de las orillas del Manzsnares: No Señor 

Exomc., sobre las mírgonos del Chalco influye también el ciolo 

y este influjo benéfic) ¿roduce cada dfa más los grandes talen- 

tos mexicanos tan célebres en todo ol uundo; léxico hará su cons 

     titución pira gobernsrso a si mismo, y este solo paso descubrirá 

  

de un solo golpe su grandeza eclosel que había estudo como enta 

lta do busans costumbres". (97) Este escrito es    rreda por 

muy interesante, ¿orque nos indices le iden que tenían algunos 

  

sd de elsborar una constitución, ar 

  

mexicanos sobre la ncceos: 

con patrones extraños, sino con elenentos propios, teniendo en 

    cuenta la esencia misua prís. 

LA IGUALDAD ontre los hombres es también una iden 

  

on donde práeuos ajrociar las divergencias entre la corriento - 

liberal y la corriente tredicionslista. Los primeros defendie- 
      ron la igualdna entre todos los hombres y el sufruigio universel 

sin distangos do olus3s u 

sauos, la reflejan entro curos los siguientes folletos: "Defensa 
    pro tros intereses; 2stz idea según   

de la Libertad del pueblo"; "Ideas Libercles N9 2" del Pensador 

  

Mexicano; "Representación futuro Congreso representativo" y 

los tr. Sicionsli.    consideraron fi     
lefendicron      

seribió con las iales “¿Co     
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en el artículo "Idea do lo verdadera Libertad" dijo lo gignion- 

te: "Los hombres se diferencian entre sí do una manera muy so 

falada por las fuerzas ya áel cuerpo, ya del espíritu; y esta 

desigualdad lejos de dañar, contribuye a la conserveción de la 

sociedad +... Si todos los honbres fuesen iguales en fuerzas, 0 

  

en tolentos, si su uanerc do sentir fuese la misue, tolos ton 

irían las mismas pasionos y est=rían perpetuamente en disegoráia; 

  

y la sociedad hunana, sta de concurrentes, de rivales, de 

  

      enemigos, no daría en c1isolvorse. Dejemos pues, de imponer 

  

  una pretendida igueldal cuo algunos creen haber eubsistido origi 

naricuente entre los hombre Ellos fueron si ro iesigualos: 

  

y el hombre débil, ya de cuerpo píritu, se vió sienpre 

     más fuerte, del és in- 

  

forzado a reconocer la superiori: 

dustrioso, del u%s expaz"!. (98) 

DR DIOT: ESNOV.CION HODERNA se convirtieron en       

los planteamientos do las corrientes 1deológicas en pugna. 0 cl 

o la búsqueda de —     respoto a las tradiciones legedas por Espai 

la renovación teniendo couo fuente las ideas modernas legudas - 

pr el siglo de las Luces. 

icicnalista sobreestiuó la PRIDI-     

CION en cuánto conjunto de nomas trasmitidas en el curso de la 

Historia y a través de las cuales se explica la exencia misma 26 

la sociedad. La tralición es parz est: enrriente, oouo un pro- 

  sente que tiene en el 

  

lo su yropio modo de ser.  Salvalor - 

"Policida 

  

Méria Fosuelnéc en el General e individual por 

  

   

  

la Independencia" cs 'ÍÑ necesurio mantener la tradición 

    

er la unión” o vino la Religión, lengua y 

  

yo 
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cultura". (99) —usinisuo quién escribió con las iniciales J.B. 

en unas observaciones que hizo a la proclama dol "Grito de la 

Libertad", expresa que los mexicenos no pueden imitar las insti- 

  

tuciones de naciones extrufias, porque no están de scuerdo con su 

foraa de ser; dice que el ¿cbi.rno que se preparan los mexicanos 

  

debe ser regilo por "las luces del Cristisnismo". (100)     

  

Blas Pavón, quién era escribiente de ímlien 

  

cia en Méxiec cuando los aoonteciuiontos de 1821, criticó en sus 

WMewxorias" sel Aleta ndencia del Imperio, por cuánto quo 

  

on ella se ronzaga muestra época clásica, formativa Zo 

defonsa 13 le trodición hispana, 

  

la nacionalidad". (101) 

¿e es defendiía también por el "Catecismo le la Independencia" 

  

al considerar que 2s con les mismas instituciones legadas yor 

sin grandes trauuas, el Imporio Mexica 

    

no; el hijo omancipad>, ox vez de perjudicar a sus padres, cola 

brra en el fortaleciuionto le la femilia. Y en síntesis, pole 

2    mos considerar que el ponszw1ento oficiel expresado en el Plan - 

de Iguela y Tentados As Córdova refleja los planteamientos de la 

eorriento tridicional: Es precisanente bajo los planteauion 

  

tos du esta corriente como se llega el "DIA" de la consumación 

  de la Independencia y cc o se explica la activa participación 

riores de la sociedad. 

  

dol Clero y demás clases sup 

    Contraria a li tradicionnlista, le corriente lib 

  

rel considera la necesiisd de la renovación moderna, adaptaado 

las nuevas idess a le forusción del Istad) Mexicano. Sus plen- 

    tesuiontos Punisuontoles, to en la fuente del "Siglo de las 

Luces", considerzn necesario la renovsción de los conceptos m1s- 

mos de la Socivdrá, y coa ellos la formación de instit..cionss mue 
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afa entes a la ioncerseia. Conceptos como los de sober: 

  

vas, dife 

  

popular, gobierno democrático, república, libertad individual, fe 

  

derución, separación entre Iglesia y Estado y otros, se considera 

sción le la Socicdsd mexicena. Es no- 

  

ron básicos para la ron: 

   cesaria la doslización de la tralición, para poder renovar las -— 

bases esenciales de la Nación mexicana. _¿lgunos como Pradt, acon 

  

sejaron seguir un Estalo modelo y más específicauente el Gobierno 

denocrítico federativo de los Estados Unos; esta idez la sigui, 

    

ron entre otros Carlos ? ispa de Chilpen 

   cingo" y le oncontrauos en el papel volanto "El Genio de la Libeg 

tad" y en ol "Busorpiés", lo los cuslos ya hicimos monción. - 

Otros como Fray Servando Teresa de Mier, consideran necesaria le 

    renovación elanin 1» idea monárquica como recuerdo lel e: 

  

niaje, y estableciendo gobierno ideal la República. Y otros 

  

consideran la renoveción, Cesligando al estado de la influencia 

de la Iglosia, como es ol ces: del Pensalor Mexicano, El amigo 

de que todo se aclare y Joso Diaría Quirés. 

  In el avalorauionto de la ACTUACION DE LOS PRIMEROS 

INSURGENTES también padeuwos epreciar las divergencias entre la — 

corriente tralicionalisto y ln corriente liberal. La primera ate-     

eS los medios violentos utilizados por Hidalgo y los Primeros In- 

  

surgentes en la priuora fesco de la Indopenionean. — Este ataque 

lo oxpresó el m1suo Genorol Iturbide, uno de Los principales tra 

dicionalistas, cuando en una "Carta al Pensador Mexicano" le 

    

dió explicar- su posici( 

  

anve los primeros insurgentes y en go- 

neral ante la "EL Gobierno ha ca= 

  

lificado constanten. y enstigad mo walévolo, rebeldes y - 

 



  

se 

  s 23 la Insurrco- 

  

torolos y "1onés enhoqi) 

ción; sin embargo de lo cuel en los iupresos de estos Últimos 

días hemos leído que so los eslifica de unos héroes del Libar: 

    

so, Aignos do que se les exijan estatuas, para promotores de la 

Libertad de su Patria". (102) 

Por el contrario la corrionte liboral defendió las 

actuscionos de los Priasros Insurgentes, ensalzanio sus méritos y 

Como ya anelizamos, este »osición 

      

la presentan entro otros Cerlos María Bustamante, Anita la Respon 

  

dona y el seuiónin: y no ve", 

Al analizar la esencia de la corrionte tradicions-   
ción de la Independencia, 

  

lista, vigonte en ol "DI" de la consun 

debemos toner on cuenta le defensa que hace del "ORDEN" para nen 
      toner la ostabilids2 de la Se presentan cono los £ 

  

fensores del srlon existente y del legslismo, pues para los tradi 

cionalistas la ley y la autoriiad son los pilares básicos de la 

sociedad. El gobierno acxicano so construyo "bajo el imperio 

del ORDEN y de las LEYES; con Él conservan tuños los ciudadanos 

   "la dignidad Ae hombres libres, y se ostablece ol gran prine 

    del honor que no as otra cosa que 'onciencia del propio aéri- 

to"; así oxpresó su posición J.B. en las "Observaciones sobre la 

procleme inserte on el NO 22 del Genio de la Libertai". (103) 

Este nisma idea la rosjala6 Ludovico de Lato Monte al considerar   
  necesario el oráen como clemento intispensable para construir cl   

edificio del Imperio Mexiceno; asimismo quien escribió con el seu- 

iénimo 

  

21 consiierar necesario un autoritaris- 
  

  

2 en le sociedal. (104) 
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il cistenatázer los dos gxupos do fdens, alfa cuen 

do no podemos hablar la "sistemas lo idezs" intogredos plenamen- 

te, polonos porcibir que los sujetos do 12 corriente tradiciona- 

lista se manifiestan lofensores lol sisteua de vigencias lezaio 

por la tradición española; por su parte los sujetos de la gorrign- 

  

te liberal se muestran ¿ertidarios de le filosofía de las lucos, 

con sus coneoptos de soberanía popular, individuo, razón, natura 

leza, bienestar y progreso, como ideología aspirante a modificar 

    el eouportaniento de la socio: Los primeros, aquellos que no 

  

pudieron «similar con plenitud las ideas rocionalistas le la ilus 

tración, hicieron unz lefonss sistemática de la Iglesia, “el - 

status 4e le socieds1 y lol manteniviento áel orden. Por su pex 

te los sogunios, lefoniisron la libertad absoluta, ol sistema do- 

mocrático contre lia preeminencias democráticos, el sufragio uni- 

  

versal, y atacaron la in 

  

luencia de la Iglos1a on las actividalos   
del Estado. 

Al annlizor les los corrientes ideológicas que se   
perfilaron en la iniciación de la vida independiente se hace necg 

sario lilucidair la idez    ISMO que aparoce profusamento 

en los esoritos lol "DIA" y que en años posteri-ros apareco lige- 

  

da a los plamteanicatos 

  

De soue: 

  

lo con la ides de ¿ztequismo, la intepon- 

dencia significa la emancipación de la antigua nación mexicana, 

dor 

  

nada en conquista por Espaía y aantenida en servidumbre duren 

to tres siglos. En el "DI¿" de la consumación le la indeponden 

ela esta Nación esclava las cañenas ie dominio y renació 

  

como Nación libra y soberana, r   asumiendo lcgnlnente sue derechos.   
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Esta ides rece .en nuuerosos escritos, tanto on 

  

quellos qhe respiran tralicionslismo, tomo on aquellos en lonte   

se defienlen ideas liberelres. Fue oxplieida en documentos ofi 

ciales; fue ensalzada en los sermones le acción le gracias por - 

  

la independencia; aparece en las nlegorías y en los arreglos dc 

las carrozas; la encontramos en poesías, artículos de los perió- 

dicos, folletos y hojas volantes. Podeuos decir que fue una do 

las ideas que para explicar la inlepeniencia se utilizó con ma= 

yor profusión en el "DI" de la consumación. 

1 fo que la Independencia woxicons signifi- 

. Subyuz duranto trescientos 2ñ08, 
   

  

  
aparece en muucrosos escritos, y entro ellos el "iota de Inlopon= 

  
lone1a lel Imperio", expulida en México el 28 le septiembre de - 

W:ción Mexicana que por trescientos   1821; así expresó: "Le 

  

ni ha tenido voluntad >2rop1e, ni libro ol uso de la voz, salo 

   hoy Ae la opresión en que he vivilo". Blas Pavón, conteup>ráneo 

  

de la Sp7002 al comentar cn sus "ionorias" estes frasos del iota, 

  

expresa que 'bcir que la Necién recuperaba la voz, después le - 

300 años do opresión, ore tento eomo dar por cierto que on osa - 

nación no existió algo que putiera parceerse a la nación mexica 

na +... Las palabras del ¡¿cte de Inlesendencia habrían sido 1681 

ess si el ¿cta hubiera sido redacta por amtocas, sólo así. Fix 

ida por hijos de esp 

  

los, aquello era una monstruosidad. Mal 

naciuos, arrepentilos lo nuestros padres". (105) 

  

Este 1120 la encontremos tonbién on el folleto de     

     P.M.R.H., en el cusl expresó lo siguiento: "Aquella infeliz 4: 

  

rica, que orivita por tros siglos bajo ol férreo yugo el 
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Gobiern: 

  

iéspoto español, logró al fin por dos esfuerzos tel fa 

elito Iturbide y le otros hijos suyos, cuyos nombres no borrará 

el olvido, romper sus grillos, destrozar sus cadenas y ceñir a 

su frente inmarcesibles laureles, colocándose soberana entre - 

las ldenís nuciones inlependientes y libres".(106) En la mis- 

ma forma el Padre José Manuel Sertorio en su seruén de acción — 

  de grecias promunciado en la Iglosia Metropolitana de México el 

ptiombre le 1821 felicitó "con todo el júbilo de mi áni- 

  

ye amuncióniole el gozo, el contento, — 

  

el placer por la feliz intepe 

+ (107) 

  

encia, que por tanto tiempo ha == 

  

dese: 

Algunos escritos hacen més explícita la 11ea de 

  

al esnsidorar que la ini 

  

toquisa pondoncia significa el resta- 

blecimiento 

    
   tiguo I zicamo. — Esta idea la manifics 

  

ta en forua relevante la "Gaceta Imperisl de léxico", el periódi 

  

co oficial del Imperio, curndo en el NO 1 gue salió el 2 de octu= 

bre inició así la relación “e los seontecimientos de la culmina- 

ción le la indepenlencia: "Después úe trescientos años de llorar 

el continente rico de la «iérico Septentrional la destrucción - 

del Iuperio opulento le toctezuna, un Genio ... en el corto po = 

ríodo de siete meses consigue que el Aguila Moxicana vuele lesdo 

  

el ánshuac hasta las provinciss nás remotas del Sep: ión, anun- 

  

cisndo a los pueblos está restablecido el Imperio más rico l1el - 

  ivisu globo"... (108) ¿ 

  

o en un discurso que hizo una maestra 

e ¿uros y cigarros de D. Angel Urmtia, el 27 de 

  

en la fábrica 

octubre 

  

1821, expresó esta 

  

a significativa: "Después de 

  

tres siglos de coctiziento y sorviinubre bajo el yugo español
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auanecid el grandioso 14z en que el qpulento Imperio 

se ve restitifdo (con indecibles mejoras) a su antiguo es/lentor 

y ansiada libertel". (109) 
En la sscone tercer. del iielodrama heroico que don 

Francisco Ortega titul5 "hióxico Libre", hablan sobre la indepen- 

lencia Mercurio, Marto y Pilas. Mercurio «nuncia lo dispuesto   
por la asmamblea le los Dioses del Olzupo sobre el 'restablecinien 

to del Imperio Mexicano: 

Mercurio: Entre tanto sabed lo que l1spone 
de los gustos Dioses la asamblea     

          

    
   

    

  

en que nana 
ver RENACER ST 
quiere col 
del ant 
En sobe: seu. 
y funesta Ban habitato 
la mel Discoráta, el Panatisao insano 
la Ignoradoza y el turo Despotia 
en te hello, elegre y lumis 080 
Voráso transforí 
16 Pijará le libertel divina 
la amable liberted su trono hermoso. (110) 

  

        

   

    

En Pue» el escritor E.D.L, manifestó la nocesi- 

     de entregar la coronas el grande Iturbide porque él "ha resta 

blecido el CETRO DE MOIPIZULA". (111) Asimis 

  

10 en Puebla, 

  

los línría lo Bustavanta en el folleto "Galería de Príncipes il 

    canos dedica potesta1 nacional que ha sucedido en 

el Mando", ¿rosentó unz soric de biografízs %o los emperadores 

inlígonas, desde los uvnercas toltecas, lojando el espacio ¿are 

el muevo Euper: 

  

r de los ¿ztecas. 4l terminar las bio 

"Cenizas :s Fernando, de Carlos   grafías, expresó lo si 

    

y Pelaipe, ru: ar el espectáculo que os     
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muestfa este Anahune a quien encatenfstols.  Sabed yas qua les   
pués le tres siglos ha tornado este preeloso patrimonio 4 sus - 

cprinidos hijos, que por el ciclo justo, tardo o temprano venga 

los agravios le los puablos ... México es libre ... palabra le = 

  

consuelo ¿vive Dios! y Último voto por la futura prosperidal y 

grentoza de muestro Iuporio.  ifanes de Hidalgo, Morelos, Allen 

de y Metemoros, congratulaos, y recibid ya mis plácemes y fali- 

citaciones =.." (112) 

Zn una hojez volante que apareció en léxico el 28 

lo septiembre le 1821 ficusda con el seudónimo de "Un Americano", 

ilas lerrocaias le su trono -    as. 

  

se expresó lo siguient 

  

tés, tres siglos = 

  

por la bérbar: y usurpaiore nen) le un Ce 

  

an vuelvo 

  

vieron errantes sin teier “onfs poler fi¿or sus pies, 

Honor etern>, Militares lel 3ur, 

  

a recobrar su antiguo solio 

  

constancis y al nterés con que os habéis ca= 

(113) 

Es interesante iestac: 

al valor, a 1 

    

racterizal 

  

cóno la idea lJel resta= 
  

blsciuiento del antiguo ILperio Mexicamo fue esgriuila en algu- 

  

nos locunentos oficisles prre llamar : los indios rebolles a he- 

cer la y0%. Mel fue el caso le la Proclama del Teniente Coxo= 

nel Gaspar López, Couandante interino le las Provincias internas 

Ae Oriente, lir: 3 de noviembre desde Saltillo a los In- 

  

dios del Norto. bricos llene a su seno como e sus uís 

  

tiernos hijos: el gobiscn: esté resuelto 2 “aspensaros una leci-= 

dida protección considerando el estrio dsplorable en que por fel- 

ha de principios (s hiofa .entoniio ol anterior. Ye 

  

    la visas frongu esn que pisfis estos ter       
he    ros con vuestros hijos, hermanos, 2arientes y suagos a la Corte   

 



  

Iuporial le México a vor por vuestros propios ojos RESTABLEJIDO. 

EL TRONO DE VUESTROS ABUELOS". (114) 

En el capítulo correspondiente a las alegorlas 

     

presentamos aquella en la oval spurece una mujer con vestido in 

ifgena, la cuel recibe una corona del General Iturbide; aparcos 

el équila impericl y en el fendo un sel con la leyenda "Tod> re 

nace". Nuevas verizciones se encuentran en otras alegorías ya 

  

  

explicrdes. 

La iles de quo el iguila Mexicana al consumarse 

la inieponiencia ha vuelto a posar ufane en ol nopal, fue muy 

generalizada en los soriones y Zliscursos. El Padre Manuel le 

  

la Bárcena en el seraón que pronunció en Valladoli2, exclad lo 

  

siguiento: "Ya la popul xtitlan os libre, ya el laguno- 
  ís do ; 

  

ahuño ha recobrado sus 

  

“so tiguos derechos, y el Aágui-   
la Mexicana ha vuelto a ¿osar ufene en su nopal! (115) n la 

iano 

  

1 dijgutaldo de provincia Dr. 1 

  

alsas fora una procl 

  a los Duz    Ae Herrera, lirigi2 sueños, manifestó quo "el Agui- 

  la de inahuse cubre ya con elas victoriosas toda la extonsión 

  

le estas provinezas, lejínmiolas purificades de los esclavos in= 

solenteos que las tiranizaban". (116) Y desle Tepotzotlán un 

   sta oscribió lo siguiente en hoi     

  

cino indiano 
la cuubra hermosa 

0; leste donde briosa, 
contra el León Hispano". (117) 

  "El Aguils La 
evantó 
tel bello 
Sus alas bat 

  

      
   

  

  

      

    

2 oxprosivo nztoquisno manifestaron al- 

  

ar 
ción recién indeyendiento. Fray 
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Servando Teresa de Miar en su "Me. oxrda polftico-instruetiva", le 

llauó "República inshuacense"; y el autor que escribió con el - 

seudónimo Virplan en "Alcance al papel volante titulado Intero-- 

dos", la Llaas 

  

ses de la Puebla de los ángeles bien ento) 

ción ¿malbueteca". (118) 

  

  
Al hacer un paréntosis sobre le interpretación - 

  

que los historiadores hen dnde 21 "Agteguismo", debenos cons: 

  

rar que áste ha sido tomalo en los planteamientos de la tesis li 

  

beral, según la cr la insepentencia signific: la reesunción de 

los Zercchos de la antigua noción sojuzgada y la colonia es uns 

outenticidad le — etrpa le pesatillo que se dobe ruych: en la     

  

la Historiz Necion..l. Teta is se opone a la corriente tre- 

  

dicionelista lo cusl sostio 

  

ue la Intopentoncia no significa 

  

ol restablociuionto 101 antiguo laporio Mexicane, sino la eaanci 

ión de la Nueva Esjaña, involucr:la en el sistean de vigoncias 

  

    o por España; pura elle, la Colonia es la etapa clásica 

la cunl se forué le nacionslidud mexicana y la Conquista signifi- 

ente la esída Lofinitiva del antiguo Imperio ca Única Mexicano.     

Al a 

  

slizar las ideas prifticas i0l "DIA" la la - 

consun2ción de la Indepontencin, encontramos que el ¿ztequisno 

Ao exclusivonente a una corriente iloolégica. Es- 

    

fue uanifestada con entusiasas tanto yor los tradiciona-   
listas, couo por los libareles. Ella «rece en documentos ofi- 

    

cixles de marerda tenle: conservalora; es engalza: 

  

2 pOr repre 

serisnes ie ..cción lo gracias y tan - 
   

    

os eleuentos liberales co: el Ponse- 

  

a Mier y 0. los María Busta= 

  

mante. 
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Todo lo antorior nos indie> que a posar la que - 

  

las ¿lens políticas reflejan las dos corrientes ideológicas al -   

  

iniciarso la vida inteyendiento, lobenos aceptar que on eso tl 

mento histérico NO 4PYRICEN DEFINIDAS en tolos sus aspectos, Un 
  

ejeuplo nos lo prosontz ol ¿atequismo, que si he sido adoptado — 

on los plantonuientos le la tesis liberal, en la euforia de la - 

    defendido tanto por libar” 

  

consunación le la Indeóndoneia fue 

3 afin     ego por tralicionalistas. En la misma forua pod, 

respecto a la “onarquía constitucional modera y n la actuación 

de los Primeros insurgontes, sobre cuyas opiniones se adhieren — 

en contra o en fovor, 20 jos que en otras idess defiendan ol 

  

lisac. La ralierlización en los plan 

  

Traizcionalisac o el Lib 

  

- estos los ocrrientes se presenta cuando los aconte- 

ientos políticos llevaron el enfrontauiento entre liberalos 

  

abareó la Nación mexicna en 

  

y conservadores, en cuyas ¿ue 

  

  la mayor purto del siglo XIX. 
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SEGUNDA PL 

  

  roelausdo por 21 Generalísimo Agust 
de Iturbide en ale el 24 lo fabrero de 1821. En: ente 
no Cuevas, "Docunentos selectos ic Don ¿gustín de Iturbi- 
ie", México, Mitorial Pitria, 1947, yn 102-193% 

"Plan de Iguala"     

  

    "Acta 12 Independencia del Imperio", proc 1 23 
Soptisubro le 1821. En: Muriano Covas, eciAo po 2ó2m 
263. 

  

le Luis Je Mendizíbal). "Ca- 
México, lupronta de Mariano 

  Ludovico de Lito sionte (seud 
tecisuo de la Independencia 
Ontiveros, 1821, Colección 

    

C.i0B. "Justo oueneje a las Tres Garantías", México, Tio 
hriónte de Benavente y Sneios, 1821. LAP. 207. 

Véanse los locuaentos: 58, 59, 65, 198, 199, 200, 346, - 
430 y 478. 

Vapor NO 4%, tHéxico, Imprenta Tuporisl 
temo: son otos" (le Tópie), Gualala 

fonez, 1821. Instituto Nacional” 
PRA (INAH), Serio Xawill, rollo 2. 

   
   

  

    

   Cf, "Las Pluus 
1821. Vén 

    

      

ara, Inpront riano Rodríguez, 1821. 
ada re¿resontarán brús pereo 

en el salón que se ropro- 
ornada y la Buropa siaboli 

      

"LOA". 
(Dice el a 

Jebienlo “estar coloca     
a investigación, se encontraron 65 documentos qus apo- 

yan plenauento T:0s Cppantíana la muneración de ellos 
28, 48, 342 4, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 

100, 138, 143, 168,188, 182, 181, 185, 
187, 197, 198, 199, 160, 186, 200, 203, 226, 212, 268, - 

5, 291, 201, 202, 265, 250, 205, 235, 343, 383, — 
341, 344, 378, 386, 382, 367, 385, 365, 326, 430, 
403, 454, 457, 478, 425, 470, 432, 498, 499, 500, 

"Las Tres Oepantfas to In: "Gaceta Ael Gobierno de 
lajara", N9 YoH, Soris Hauill, rollo 4. 

29 

      

    muestro edificio social" "EL "Prinora piedra lo En; 
Noviembre 4 de 1821. Hemeroteca Xul", No 4. Pus 

México. 
     

El Indepenta onto, "Con muestra Reli_ ión o Independencia 
zas. México, lupronte laporial, 1821, Coles    

a, "UInsolaAi11- de Yoche Buona", México, 
€ y Ontiveros, 1821. 
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Zl Auante de su Petrin, "La Tergora Garantía 98 prasonto 
Divino", “déxico, Imprenta de Mariano Ontiveros, 1821 
Colección Lafragua 449. 

EL Pilántropo, "Ea move iionze entre europeos y añeri- 
canos fundain en la ley del Trasíbulo", México, Imprenta 
de Celestino de la Torre, 1821. LaP. 209. 

  

rgan hasta que 
imericana, 1821, 

  

no wolve a decirlas", México, Inpren: 
LL?. 207 

    

"Contra las vorác 
México, Inpranta de J 

  

s amargan y aviso al Gobierno". 
Benavente, 1821, LAF 257. 

  

C., "Iapugnadión ¿el papel Egvola 240 Consejo prulente so 
bro'una lo las Garantías", Méxoio, layrente de D. Meriz 
no de Den, 1821. LAP 210. 

  

  

Salvalor María Josuolaéo, "Felicidad general e individual 
29z la: >Iniesoniencin, 'Héxicoy 1. Celestino As La forro, 
1821 207. 

    

  

     
    

0.4.G., "Execución ticia contre los enempgos 1el Us 
talo. Garantía Joso 141, México, Iuprenta 

1821. 207. 

  

  "Octavas E 
1821. 

    México, Iuprenta de Mariano On 

    

Rafaol Dávila, "5 
NO 6. Méx1CO, 

    ga, pero es preciso des 
incricana, 1821. 

            

"Consejos a don Antonio para que 
Éxico, Imprenta de los ciudad: mos a 

asumo zutor véase asimismo: 
todos Los que son, ni son tolos los que están". 
Oficina de Celestino de la Toxro, 1821; y "0i 
guntas lol Pens responier” 
Inprenta de Alejentro Valdés, 1821. 

  

    

ánito la Responte "allá van esne frioleras el Pensedor 
Mexicano" nta ducricana, 1821, Coloc= 
ción Lafrigua 442. a Wmisuo dol scndéniao” "Quien 
quiso responisr el folleto "Cincuenta 
preguntes de uns mujer ignor 2amte, a otras tantas progun- 
te p %, léxico, Mariano Ontiveros, 

21. 

   

  

   

  

    
afragaa 24%.   

Juan José Siurob, "Prov 
tos", léxico, luprenta / 

  

    
ciones a los europoos lesconten= 
ricana, 18214 LiP. 256. 

  

cican>". Im 

  

J.N.C* "Observaciones a los europeos por un a: 
prenta huericu 7 de octubre de 1821, La?: 
Véase nsiuisno el anónimo: "No hay plamo que no se a 
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Mo a) su pagug, México, Iaprenta de los ciu- 
ss aflitares, 1821. hnfragua 254. 

  

  Un auigo do qua todo se nelare, "No page Iturbide con con 
Jenaxgo", México, 1821, Bdvllotaca dal Instituto Nicicuel 
de Antropología e Historia. ¡Miscelánea Política N% 498. 

    

José tlinría Quirís, "Ifcas Tolíticas IN de Gobier- 
no". Mouoria de Instituto foranda por J.M.Q. Sceretario 
de la Junta Gubornatíva dal Consulado e “Vorioruz, 1821, 
Lafrogua 328, 

  

   

Francisco Lagrinla, "Consejo prudente sobre una de las Ga- 
rentías". México, Iuprento ¿uericana, 1821, rezmproso 
en Puebla. Colccción 207. 

  

   
éxico, Imprenta imerica- P.M. "El Genio le la Libertei 

na, 1821 sola, Lafregua 260. Reiipreso en Pue 

"El Grinde Asunto co, Inprenta de José Boton 
court, 1821,    
lea de Igunla". En: lleriano Cueva "Documentos selo 

os de D. ¿gustín Ze Iturbile". “Ezaco, Bitorial P>+: 
1347. pp. 192-193. 

  

"Tratados de Córioba", celebrados ol 24 de ajosto de 1821 
entre los Seíores Don Juan O'Donojú, Teniente General le 
los Ejércitos le 2: y Don ¿¿ustin de Tturbido, q 
Jefe del Ejército Iuperisl le las Pros Garantías". 2 

ano Cuovas, Opr01t. pp» 252253» 
       

le Luis de Mendizábal) 
Éxico, luprenta -e Ha= 

Ludovico de Lato Monte (seudónimo 
“Catecismo de le Int opondonotar. 
rian: Ontiveros, 1821. - Lá?. 344. 

"El Obaerv: e" (de Azcajuzalco). 
Taprenta A ire A 1821. LAF. 442. 

       

      éxico, 

Iudovico le Luto Momuo, log.cit. 

       "A perro viejo no hay tus tus o sea dialogo entro un zaz 
toto y su uarohanter liéxico, luprentz de Mariano Onti= 
veros, 1821. L:F. 207. 

    

"El Observador Independiente", México, Imprenta 
del Ejército Iaperziel, 1821. LAP. 442 

J.P. "Contestición e les ¿reguntas de D. Rafael Dévila", 
México, Iuprente luperial, 1821. LA? 207. 

Dominique $ 
08, 

   orge Prnit, Baropa y igérica en 1005 
renos de Levalle joven, 182 
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Ludovico de Lats E 

   Obispo de Pu e Sor ón en soción de grucias por la 
dependencia" bla, Govierno Iuperial,1821, LAP. d9>     

"Voto general de la Nación contrario 21 particuler quo so 
ha publieodo con el título El Iaportaate voto le un ciu- 
iadano". Puebla, 10 de octubre, 1821. AF. 208. 

  

El fuigo dol Bion, "May cuentos de que nacen las ver 
o respuesta ta de Wagsinton Napoleón", México, 
Ioprenta fuer: > Té2r. 3 . 

    

  

    

  

"Reflexiones políticas sobre la selección de Buper lor", 
México, Iu,renta iuericana, 1821. LAP. 254 

solicitud iayor- oz de hrolla 
Iaperial!, 4éxic0, 

Bar 
O salva triplo lo Art 

le J.M.Benevente, oetubre 8 

        

       Tupronte 

«T. "Noticias intercsantísi.: 
xico, Impront- 1e Col.st1 

1821. P. 126 (65). 

"koto de la Ses16 
14 le novicubro 

  

E. 

  

contra la Iniependencia", 
Ae la Torre, octubre 18 £e      

  

   

  

Se la Junt Provisional Cubemativa 
1821". En ario 8 Sesiones 

o oativa 191 Inperio 
¿pronta oa 1, 2. 

      
   

    

    

    

  

"El Granie ¿sunto le Hoy" 
q LAR. 208, Divo 

ano", México 

cumentos:    
   
   

    

  

   xico, Iuprent- 
chos convincen: 

            

or 
rial Luericanc 

Bro le 1821. si e 
japortante voto de un ciu 
cana, 1821. LF. 209. 

       

"Paralerc que ha de ten.r el Excelentísimo Sr. GeneralÍsi- 
mo Almirante D. £gustín le Iturbide", México, Tu¿renta 
Iaporisl, 1821, z. 

    

  

nos Je las 

ericana, 
" (a los civi 

cos Japrenta dl EN 

  

P "El Genio 
Provincias      

  

      

    

   

  

"Mes.oria político instructi- 
- en Agosto 
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"Busccniós cl aator del Iaportente voto do un ciudalan 
, 1821. LAF. 207(54) 

o la Lara Lo,     qe onso     

   "Catecisuo de la Inepeniencia", loc.cit.   
P.Z.y £. Loc. cit. 

Pe Dr. J.E. Fernández", 
1, Stino E e Borre, 1821, 113.257. 

  

Y Boubazo 

México, Inprem      
"Getecisuo le 12 Independencia", Loc.cit. 

  

“oyen y onllan, vero a su ti lan". Representación 
dirigi Sóbozana Junta Provisional Gubemativa 201 
los Jueces le Lotres ES s, sobre vicios de los iyun= 

ocios" , México, Iuprenta 
1821. ¿43.209 (28) 

          

"Catecisuo le la I; enlencia", ire.cit. 

      

   

EA al futuro Cons qeso 
2 Liberal le Moro     Represen 

años, 1821. 

  

"Defensa de la 
hoy a 1 

  Ae1 Pusblo o Tepresen ión hecha 
unto Cubor: ", México, Inprente 

  

£ Soba: 

laporial, 1821, 

  

er Bonbazo ..." Lrc.cit. 

s Políticas y Diborzlga" 92, 
, 1821. Lar. 208. 

    0 tor, 
México, Iaprenta I 

  

        a le Cortes, 
s por un ciud 

ulitares, octubre 

F. _¡Balos to Convocato 
uzsión de ells 

léxico, Iuprente le Los ciu 
30 de 1821. Li2. 

expuestas 
eno.      

  

«Cit. 

  

"Catecisuo de la Independencia", Le 

  

miento que en 8: 
un particular, 
ias Cortes, 
lisuimuir el núuero 

e, eonforue acuerde la Regencia", 
¡periál, noviembre 8 le 1821. LAR.12. 

Agustín le Iturbi    
   

   

   
       

  

Ileas Políticas y Liberales" N9 2, 

    
a tolos sus 

la nov1 + "Do= DES A 821. 
¿mstín le Tturbite", Op.cit. 
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iúgustin le Iturdise, "Pensa.1 dt. 

  

El Pensador llexice   +, "Iloas Políticas +..." Loc.cit. 

"1: que intorose a la Potriz. Por ol art 
igo". Yéxico, Iuprenta juericana, 1821, LAP          

'Taxbién a E pregunta yorra", México, Iz 
182 210.     

Vénse de José Brav> Ugerte, "Hist ria de léxico", Tomo III, 
xico, Blitorisl Jus, 1944. 

  

El ¿manto 3 
Oficina 

paz Le, Nes intrigas lescubiertas", Pusbla, 
ela Rosa, 1821. AE. 127        

"Crtecisuo lo la Inispendencia", Loo.cit.    

   

   El Pensa icano, "Priuer Bor     
léxico, 26   Basón Gutiérrez del Mi 204 ' 

septi. 12. a     

    

Yo, "El Tribuno Plebe - escritor de los pelalos", 
a de y       

    

   

   
   

    

NÓ 2, 155 ent: Eunavante, 1821. Lofraguo 
242. 

"Sando , "Gaceta do México", NO 
19, 33 de 1821. H e México. 

"Ropreson :9 los Denor les y Goles 191 Byóroito 
erzal no enca12 del Toperio”. "Gaceta I: 

  

, 13 de licienbre 1821. 

  

erial léxico", NO 38, 

El Pensador ioxicsno, "Def: msa le 12 dba de Lipren= 
ta", léxico, Tu l.Ponevonte 2 7. 1821.         

WLa ¿bispa de Chilpencingo", NO 4, México, Iupronte lo 
Marian» Ontivoros, 1821. 

     "Sueño logíric>". En: "Diario Intepontion 
tieubre le 1821. ico, 

, al le 3S 
vente, 1821, Dhfregaz 29%       

"Iuprenta Libre", 3 
Heucroteca le 'éxico. 

  

"La Abeja Poblana", Tomo II, NO 4, 

    

      ot, Capita ién "il Farol", NO6, Puebla, 
diciaubre 1821. ono teca de des, 

  

   (Seudéniua lo Luis Mendizáoal), 
3, 1821. Lafr, 34 
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    "El Howbre Libro", Wéxico, Benavente y socios, 1821, La= 
fragua 442 

malos escritores", 

  

G.P. "Dos palabrites el ofdo 
México, Ontiveros, 1821. La 

  

   
s Gccunentos: "Idez sobre la ver 

Eaventas (La ¿beja Poblana, Toun IL, 
i soritores" (México, 

sobre los últi- 
erial, 

Véanse los siguio 
ra Libert do       

  

"Ldvortenc un ignore 
Betancourt, 02m; "Carta le un falé: 

cciuiontos políticos", Gubnios, Taprenta 

  

     1108 2 
1821). 

  

ágúr, "Ha quedaio el General el que chif13 en la lo- 
ma", Móxico, mecurt, 1821, Laf. 215. 

  

10sc dirigido a la Soberana Junta Guber 
<sición le las Reliziones", México, 1 

. 254. 

      

  

  "Sentimiento rolz4 
ativa pora la rop 

prenta ánerician, 1821. 

Ñ 

  

    

  

ndona, "4L1á van osas £ 
3 18 

leras" N91, Mi 
11. Infragua 242.        

  

Indovico de Luto iomte, Lo 

  

"ba ¿bispa de Chilpancingo", N93, af 

  que + se 
E IW,8, Niseclánea 

  sclare, "No paga Iturbide con con 
lítica 1102 Ñ       

  

   

  

R.B.M. "Guo 
déxico, Me 

  

Jusya Inquigrción? (Proolraa) 
1821, Lafr.     no nt 

José María Quirós, 1 

  

DL. "e ¿tente contoatición a la Proctaua del Excuo. a 

MDonojú del 3 “el presente por un auericano en el 
tr noubre de su Patirian, Puebla, Taprente Liberal de ON 
coso Hncs. 1821. 

  

    

la verártora Laberta1". Bn: "La Abeja Po= 
II F9 6, diciembre 24 le 1821.      

  

néc, "Policidni Genoral e individual 
c18", México, Iupronta le Celestino de 

La£r. 207. 
   
    

Coatounla 
No 22 101 

1821 

   



(102) 

(103) 

(104) 

(105) 

(106) 

(107) 

(108) 

(109) 

(110) 

Cn) 

(112) 

(113) 

(114) 

(115) 

(116) 

358 

     igustín de Tturbido, "Carte nl Pensador Moxicna 
xico, Oficina de J.l. Betancourt, 13821. Lafr. 207; 

3.B. "la República de Gonteuale" ... Doc.cit. 

Ludovico de Loto 'onte, ¿ 
Wacinton loón, "Carta cuentos 

, sióxico, Ontivoros, 18211. Lafr. 208. 
     

so asicisio de 
el públi 

  

        

Blas P: 

  

Loc.cit.   

  

   
"Ya no cs don ¿ntonio el alsuo", México. 

2 1, Lefr. 210. Lofr. 
19ren, 

  

José Manuel Sartorio (Pbrr.) "Gozo iel Mexicano luperis 
por su inlepentoncial, México, Imprenta Imperial, 1821, 
Afr. 245. 

  

"Gaceta Imperizl 22 México", México, lejantro Valdés, 
2 de vetubre lo 1821. Tom 1, NO 1, 

  

"Pa Á Í 

  

són patrióuios", México, Iioron 

  

riel, 1821. 

  

Francisco Luis QEs 
en Lot 
   

        

Libre", uoelo1rriua hero1eo 

le Celóstino le la Tarro, 
1821. 

ECON rtante voto de un ciu 

1821, Lafr. 209. 

     
         

  

      

Carlos i "Galería de Príncipos Mox1o2mos 
led1o :p: 21 necional que los sucadic 
ra en a Condo , enta Liberal, 1821, Lofr. 443. 

Un Asericano, "A los s militares que couponen la 
división ¿el Sr. D. Guerrero", México, Bonavento,     
28 de sopticubre le 1821. “Ea fr. 126. 

    

        

    

  

    
"clama del T ar Lópoz 2 los Inlios 

del Mrte, ¿sor en le villa de “saltiblo el 3 de novzen 
bre 30 18211 ota Tuperial de Touo 1 

  

NO 36, po. 293-29 

  

el 
1807 

    Duranjueños", 

ate, 1021) L-bes 12%. 
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¡GEO) E 4l muy ilustre Señor D. Agustín de Iturbile. 
2 s 111, rollo 2.      

  

   

(118) Toresa le lfier, "Meusria Político- 

ce al Pi volente titule- 

Ac los ingoles bien enten- 
R sa, soptienbre do 1821. 

    
: Interoses ? 

disc", Pusbla, 
Lafr:gua 899. 

     



  

Las idoxs y notitules del pueblo mexicino al enn 

sunarse le indeponioncia nc so pueden explicar clarauonte si no 

tenor 

  

a una visión sobre les idess r.ligioses que so plantear 

para conforuar el muevo Sstal 

  

En ellas, coo según hemos cx 

  

Ítulos   presado en cx antoriores, se uanifissta la preocupación - 

  

de la uayor darte le la opinión pública por funianentar las ba 

  ses de una Mición osencioluente católica y definir una actitud   
positiva o negativa sobre lis relaciones entre la Iglesia y el 

Estrlo. 

Al anslazer las umanifustaciones externas con las 

cueles se expresó el entusiasmo colectivo en el "DIA" seuorablo, 

  

puázuos comprobar la prescncio de la Religión en casi todos los 

actos y fonuas le cs 

  

presióu: en los documentos >ficiales de lua 

la y Vóra      ba aperece ei le privera gurantía del Estado; en les 

alegorías se presenta couo la protectora de la independencia; en 

  

los discursos, seruones y pocsízs es alabila con convencido emo; 

  

y en inmu 

  

blos escritos es oxpuesta entre las 11 

  

¿antes lol la, en unos porn defeniorla como le bese esencial dol 

  

  luporio, y en “tros par 

  

rla por su influencia perniciosa cn 

     
lián en munerosos escri 

  

  tos al iniciorse la musv. viár inlepenticnte. Es la única que   
conviene al £ 

  

¿9xican", OXpra 

  

en el "Catecisuo de la Indo 
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pendencia" don luis do Mondizébal; es 12 íniea que se puede de 

fender, por cuínto que se ha profesado en México por un largo - 

i poríodo de 300 años. 31 clla se camb12 por otra, el pueblo 

  

cano palecerá grandes males que lo lleverán a su extorainio. - 

“Después de ciuenteda una reli ión no es posible desarraigirla     

sin un poligro fatal la los uisuos logisladores, o sin consunin 

se el pueblo en convulsiones contímuas y en horror: 

(mm 

desastres". 

  

Un argancn 

  

la iapor 

tancia ie la Religión, fue el que ls consileró3 cono la única ius- 
  

titución enpyaz le enmsarvar le    es y estabilidad de los Impa- 

  

rios. Ella infunde al ruspeto a las sutoriindes legaluento -   
constituilas, pone on arreglo las costuubres y asegura las propie 

iades. Js ella la que el establecer el orlen en la sociedal y 

afinnzar los cstableciaiontos cxviles, sirve para consolilar los 

Iaporios —expresó en Orizs el Psiro Nicolás García de Medina. 

  

Zs ella la que conserva squellos Iuperios que se solidificon so 

bre su doctrina. "Y sin olla (los Iaperios) ¿ueden comparzrse 

  

a aquellas flores que ¿ex la unfana enupean en un jardín herasso 

  

y a la tardo periido su verdor y froescur, so warchitan y musren", 

-recnlcó el Padre José García le Torres en el semión predicilo en 

el Santunrio de Guadalupe el 12 de 

  

octubre de 1821. (2) 

£l exponer la iden de la importancia de la Reli - 

gión, los escritores lofendicron su puesto coo primera piedre   
lel Est 

  

Un artículo de "El f-ro1" de Puobla titulado - 

"Primera piedr: de mostro e: 

  

cio social", consia:    
no debe ser otr. que li Roligión Cit Llica,  
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servada en todo su esplendor,y para protegerla propuso el perio 

     dista lo siguiente: "1% Que la Religión Católica, Apostólica y 

Romana sea siempre la del Imperio sin tolerancia de otra; 2% que 

a los enemigos que intenten atacarla se les imponga la pena de — 

muerte como el mayor de los delitos; y 3% Que bajo la pena de og 

tracismo se prohiba la introducción de libros o papeles veneno- 

  

sos que directa o indirectemente traten de degradarla". (3) %s 

ta idea la sostuvisron entre otros, los folletos "Advertencias 

  

sobre el juramento de la Independencia", wa la Religión" y 

"Sentimiento Religioso", de los vuales ya hicimos mención. (4) 

Si la Reliszión es importante como base esencial 

del Estado, la Iglesia debe respetar las instituciones polfticas 

y adaptarse a ellas sezín se presenten los acontecimientos. ista   
idea la expresó el Arzobispo de léxico Iluo. Sr. Pedro José de la 

Fonte en su carta pasto. 

  

1 dirigida al Clero el 19 de octubre de 

1821, en la cual recoien.ó el deber sagrado de obedecer a la po- 

testad pública, "aunque ésta por su naturaleza se halla sujeta 

a los acontecimientos polfticos que la varícn en su foma". L: ñ 

Religión conserva siempre sus bases inmutables y prescribe la 

obediencia a la potesta 

  

pública; por ello al hacer recomenda- 

ciones al Clero les dijo lo siguiente: "exhorteuos al pueblo a 

la observancia de los mandamientos divinos; persuadánosle con - 

la palabra y ejemplo el respeto debido a Dios y a los que hacen 

sus veces en la tierra ejerciendo autoridad, ora sea de pastores 

en la Iglesia, o de gefen en la República, o de padres en las — 

  

lias ..." (5) lava uisma idea, oficial de la Iglesia, la 

sostuvo el anónimo "Dot 

  

en sobre el juremento de fidelidal el 

Imperio liexicano", en el «o 

  

un religioso carmelita descalzo - 
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europeo explicó a otro de esa misma religión que el hecho sole 

' ne del juramento al muevo ¿obierno es lícito, pues los católicos 

  cono miembros de una sociedad civil deben reconocer el gobierno 

    áe su lugar de residencia; "por consiguzente si el territorio - 

, está independiente y fuerz úel dominio o jurisdicción de los an 

| tiguos poseedore., sus hzbitantes deben estar también indepen - 

dientes". (6) 

O' ro tema que encontramos en los escritos que e 

  

         presan ideas sobre la ?eligión, es el de ATAQUZ A DA INFLUZ 

aña como en América.  Quie- 

  

MODIRNAS, tanto en Esp   

  

| nes hucen este ataque consideran que la decadencia de los Impe- 

| rios, la crisis en la autoridad y en síntesis todos los males - 

de las sociedades, se deben a la difusión e influencia de las - 

ideas de la Ilustración. 

  

Un folleto que apareció en México firmado con las 

iniciales 7?.A4.J. y con el título "Segunda parte del desafío al 

Excuo. Sefior D. A    arvide" ataca a los filósofos ene-   stín a 

  

migos de le seligión. En un párrafo inicial el escritor hace 

  

  que la Religión se diri 

  

¿a a Iturbide con estas palabras: ¡Ttur- 

bide, Iturbide! yo soy le Rel. 

  

ón, tú solo, tú solo eres el - 

  

iris que va a serenar la horrenda tempestad que me ha leventado 

la corrupción ie hombres malignos, 1ngratos y desconocidos que   

  

con una infernal filosofía están empeiados artientemente y en   
cuantos medios le sugiere su refinada astucia a confundirme y ani 

quilarme ... A tus esforzadas acciones que el mundo admira con 

asombro, vo 

  

a leber tremolar wi estaniarte sobre la ruina de - 

los bárbar 

  

s y atrevidos jensenistas, fracamasones y prostituta 
  2s  



heréticos filósofos que con su insolente doctrina iban corrom- 

piendo mis leyes sagradas, envileciendo mi dignidad y tejiendo 

redes inceutas conque querían ¡ó bárbaro arrojo! sentar en mi 

trono para tributar adorsción, no a la que viste tan dignos - 

ropajes de pureza y candor, sino a la infame Proserpina, no a 

la que lleva triunfonte la insignia del Crucificado y el libro 

del Ivangelio sanio, sino al asqueroso Voltaire que con las in 

signias de una conciencia delincuente quiere arrastrar con los 

ciegos adoradores mios, que saben soy yo la única verdadera Re 

ligión ..." Y dirigiéndose a sus hijos amuricanos les dice; 

"manifestad vuestro arior en la defensa de mis leyes, sacadae 

del apuro a que me ha reducido la carnicera rabia por las con= 

juraciones de los Vulturcios, Ceparios, CGentulos y Gabinos, li- 

bertadores de las orillas en que me veo de mi pordición, causa- 

da por el ímpetu de los zenios revoltosos" ... (7) 

El ataque a la filosofía eneuiga de la Religión 

lo manifestó también quién escribió bajo el seudónimo "El Sastre 

Viejo" en el folisto 'La Inquisición restaurada por las Dudas so 

bre el Plan de Iguala". Se queja de albergar en su casa a un 

hijo que por desgracia es filósofo sigue esas ideas pernicio- 

  

sas; "se me subió la biles hasta las narices -dice- al acor- 

darue que yo por mis des racies estaba manteniendo a pan y cu- 

chi1llo a un filósofo, sin duda de esos ... que tienen por cos= 

tumbre tirar al eltar, y ese nada wenos que un hajo mío que yo 

creía que 1ba a ser canónigo, porque ya va cerca de 3 años que 

estudis esa condenada filosofía en un Colegio que será de frac- 

masones y no de santos como o esperaba". Se aarifiesta parti-  
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dario de la restauración urgente de la Santa Inquisición; "Pue 

se restablezca aquella columna de la fe, para mayor gloria de 

muestra Religión y aunque perezcan en sus hogueras muchos ino- 

centes, con pillar a un solo filósofo o fracmas$n,,se resarce 

la pérdida, y aquellos tendrán la dicha de haber sido mártires. 

No Señor, más que “lo el Imperio se convierta en un desierto, 

mientras queden en él no més que el Clero y los indios, es pre 

ciso perseguir a fuego y a sengra a esa gentuza que se llama - 

(8) 

  

  

ustrada! 

  

Las ideas en contrs de las corrientes modernas 

se hicieron muy frecuentes en los sermones de acción de gracias 

por la Independencia. Tue así como el Pudre Sartorio en el Ser 

ón de la Catedral el día de ls instalación de la Junta Provisio 

  

nal Gubernativa, dijo que la ¿loria llegará para Anérica al con 

vertirse en la defensora de la Religión, mientras que Europa se 

teísmo, el Deísmo, el Materislismo 

  

encuentra lacerada por '' 

  

  
la E ería, el Jacobinisno, el Iluminismo y de una vez tan= 

ta 1rreligión". (9) Es necesario "confundir a los sectarios 

de Volter (sic) y Rossesu (sic) que tienen empeño en propagar cn 

este verdaderauente católico país sus perniciosas doctrinas"; - 

así expresó el autor de "Nuevo clamor del Pueblo Mexicano, para 

abrogar sobre la restitución de los Relig10sos extinguidos" (10) 

Ispaña "llora en silencio su desolación ... al - 

ver difundidas con tanto séquito las execrables máximas que va- 

sí     ciaron en sus escritos los impiísimos Volt: Rousseau";   

  

expresó su idea el Pado reía de Torres en su sermón predicado 

   en el Santuario de Guadalupe, al aconsejar al Fobier 

no que "debe recoger estos escritos y llevarlos al fuego pare que  
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no circulen". (1) in la misma forma el Padre Barreda emba- 

+ió contra los filósofos de la Ilustración y en contra de "esa 

violenta erupción de esos pepeles anticatólicos"; argumento - 

que también le sirvió a Tray Francisco Carcía pare etacer con 

furia a los fracmasones y enciclopedistas, "cuyos principios ya 

adoptó España". (12) 

Contra los filósofos de la Ilustración irrumpió 

taubién un anónimo intitulado "Despertador Ameri:   ano", el cual 

aconsejó al ¿irzobispo sobre la perversidad de los filósofos, 

principelmente franceses. Así expresó: 

Despertador An    icano.   
Pastor que eres de Israel, 
Dispón, predica e tu grey, 
Que un lobo lescomunal 
Que de la Prancia ha salido 
Jon sutiles uñas aceradas 

bo Gevorar, 
n las aras del ATEISMÓ 

Sas almas gaembicar, 
Par, que abjuzando de Dios, 
Lo llegue a blesfenar. 

     

    

        

  

   

Alerta, alerta Arzobispo 
Di 

  

Oates mida y Condoreet, 
TE gran vevolución incita, 

in garcasdos y sracejos 
-r a beber 

a Dicho Sado e ignorante 
Que no la lloga a comprender. 

  

Arguye, ruega y reprende 
Con mucha paciencia Yo doctrina, 
como te dica el Apóst: 
En la que a Timoteo mote 
Para que provinzera a los fieles 

  

e Baco, J1rce, y la mentira.



367 

Que taparían el sentido, dice, 
Que el alma luces le comunica 
De las eternas verdades 
Que el Pilosofismo critica. 
Fitésozo 08 quieres O a 
Los que ab: e la impieda: 
Los due a Oristo de ¡nñÉmS tratan; 
Y en esto viene a ¿arar 

  

Esa Ilustración tan decanteda 
Que Tor sx-Ispañoles se dan. (13)   

Los falósofos úe la impiedad han fundamentado sus 

doctrinas en la pasión, ol orgullo y el libertinaje. Eso es - 

precisamente lo que ha causedo en toda Buropa "los Bayles, los 

Volters, los Rousscaus, los Federzcos, los Alamberts, los Dide- 

rots y otros muc:xos, que con protexto de 1lustración han comen 

zado con nuevas reforuas en la Religión, y después de sus pro- 

fundas meditaciones han venido al fin a asegurarnos que han om= 

pleado todas sus luces para afirmarnos que somos de la misma na-   
tureleza de los brutos, «que nada tenemos que esperar después de   
la muerte porque muestra alue perece con la materia .... ¡brutal 

  

  ignorancia que merece toda muestra execracióni ¡Insensatos! - 

¿Y cómo se les puede mirar como 1lustrodores cuando trabajan por 

volvornos a las tinieblas después que Dios nos ha sluabrado con 

las luces de la Relición?n Argumentos como éstos fueron escri 

  midos para luchar contra los filósofos de la Ilustración y pres 

  

tados para denostrar el error que ellos intentaban imponer, como 

así nos lo presenta el Pbro. Dr. José María Barreda en el Sermón 

predicado en Puebla en acción de gracias por la Independancio. (14) 

Un 

  

taque más directo lo presentaron algunos es- 

eritores contra la ilasonorís, considerada como la principal so-     
ciedad secreía enemiga 

  

y de la autoridad de los Re- 

   



368 

yes. Consideran que en los planes porversos de esta sociedad 

se encuentra el desprestigio e la Religión y el sllanamiento de 

la política para imponer los planteamientos racionalistas. Un 

anónico que apareció en México con el título de "Les Plumas ¿e 

Ve..or", considera que los escritos contra la Religión y la Inqui 

sición proceden de la » 

  

onería "descubierta en México" en aque 

llos folletos y hojas volantes que solo buscan aumentar el odio 

de los ciudadanos y dividir le opinión. (15) Otro sutor en 

el escrito "Oigan todos que el peligro apura", señala que todos 

  

los males de lléxico deben ser ¿chacados a los impíos francmaso- 

nes, Jues con su perversidad han atacado a la sacrosante Rol1 - 

gión de Jesucristo. 3e queja asimismo de la supresión de le 

" Inquisición, pues ella "ae dado paso a toda clase de herejía"; 

  

y ante la diversidad de los escritos tos de la Religión, - 

dice que "estauos ya on el lamentable caso de que las palabras 

liberul y franemasón o tunfo, se han hecho sinónimas o de gran - 

significación." (18) 

Tanta fue la fisbre que despertó el ataque a la 

Francuasonería, que hasta surgieron folletos defendiendo al Gene 

ral Iturbide contra la supuesta traupa de los frunomasones le - 

considerarlo como miembro Venerable de una de sus logias. En"El 

Farol" de Puebla apareció un artículo titulado "Pres preguntas de 

un comunicado y sus respuestes", en el cual se hace referencia a 

este tena. Así pregunta el periodista: ¿Es verdad S.3.3. 1. que 

  el muy docto y piadoso Ex-josuíta D. Basilio Arriaga está educan 

do a los ajos del Sorznfsame Señor Iturbide? No se puede du 

dar del hecho —respjo iio, Y continúa la pregunta: "Un ayo tan



  

católico pudzera darso os de un hereje?  Imposi- 

ble sobre todo 1mposible. «Pues cómo se habla y escribe que = 

dicho Sañor Generalísimo no solo es francmasón, sino Veneraolo   

de una logia? Es tralpa ya my antigua de la masonería el asen 

ter en sus listas a los más grandes houbres y beneméritos, o para 

inspirar desconfian: acreditar la secta, o p. al pueblo incau-     

to y piadoso ..." (17) 

A DE LAS IDEAS MODERNAS    

    

     A LA IGLESIA CATOLISA A APOYAR LA INDEPENDENCIA DE 

si todos los escritos que hablan de K   idea la encontramos e: e 

gión, en los cuales se afirma el disgusto de la Iglesia por la 1n 

vasión de impíos y fran ones en la Corte española. 

  

Era necesaria la independenia del Imperio Mexica- 

no, "porque su madre infiel al evangelio en que supo cducarla a 

  

los ,rincipios, prostitufáa desiraciadamente ... trató aunque - 

   con disiaulo de descatolizar a hija. Era preciso por tanto 

     arrencarla de sus brazos" y separarle de la influencia de osa - 

chusma de filósofos que «broge el gobierno supremo y que "so pre 

texto de reformar la violada lezislación, se empeña en corromper 

las costuubres con una liberted mal entendida; en hacer odioso 

el nombre de Rey, v11l y despreciable ol de Prayle, Sacerdota, -- 

Obispo y Papa". Así expresó esta idea ol anónimo "Asunto muy 

necesario a la felicidad de la Iglesia" que apareció en Puebla en 

  

defensa de la Religión. (18) En la misma forma el Cabildo - 

  

eclesiástico de Chiayas, bres día 

  

Acspués de la entrada de Itur   
bide y el Ejército Trigitante e ls caprtel expresó en un oficio     

lo siguiente: 2 "nuesiro coraz ía bajo la uás dura opresión, 
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viendo casi moribunda en España la religión de nuestros padros, 

atido el esplendor del culto ... y por último entronizados en 

las Cortos de EsyafMia los discípulos de Voltaire, Rousseau y  - 

otros". (19) 

La idea de que la Religión amenazada por las  - 

ideas “modernas r-=nbra sus derevhos con la independencia, apare 
      

ce muy frecuente en los escritos. El Padre García de To- 

  

rros en el sermón que >2romunció en la Villa exclamó que el tri 

  

fo de Iturbide y el 3jórcato Trigarante hace que "la religión - 

amanazada ya en este vasto Imperio, vuelva a recobrar todos sus 

derechos". (20) 3n el "Drema poético" que escribió el posta 

de Tepic, se hace aparecor a la Rs 

  

ín dislogendo con los te- 

piqueños: 

La Religión. 

Habitantes dichosos 
De esta 2lustr: 

independeno 
abéis jurado ya. 

Dénos cordiales y; 
Al Dios de la Bondad; 
Porque mos ha librado 

  

      

    

De Cortes de Les CUAL. 
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San mezcle de otra secta 
Que os pueda contagiar, 
Dichoso os aciamo 
Doy gracias sin cesar 
Porque me habó1s mostrado 
Tan fine losltad ... (21) 

  

Otra idea que encontramos en los escritos es la - 

que sostiene que la iupicdad de Españie es la causa de su degaden- 

cia y el motivo ,. :.“ipal de la ind ia de siéxico.  Juando 

España ora la adalid dol Cristaanisuo "gozó de mucha prosporidad 

pero luego que se apartó de estos son= 

  

y triunfó de le ampicdx: 

tinmientos y se dedicó tan solo a los políticos, he aquí que comen 

zó a sentir los crueles golpes que la impiedad descarga sobre to- 

  

do aquel que se le opone +... ción que antes logró el dul 

  

so halla en el pres.nte sin -    
prosperidad alguna, en una revolución infernal y devoradora". (22) 

  

En la misma forma expresó el Pbro. José Manuel Sartorio en la ho- 

Ja volante que intituló "Señor", en la cual dijo que así como Es- 

paía suyrimió las Relizionos, "Dios le quitó las Indias".(23) 

El Dios do ¿br m salvó portentosamente la verda- 

  

    

der, creencia de su pueblo escogido, ascchada de las puertas del 

infierno. Esta idea la encontramos en el papel volante "Yo no e 

entiendo estes cosas", cuando expresó que la Religión atecada por 

el filosofismo etcísta de la Muropa que "destronó al augusto “o- 

narca de la antigua Españ", resurgió en México con todos los ho- 

nores como creencia del pueblo elegido por Dios.(24) 3s la - 

idea que ye expresamos 21 analizar los seriones, poesías, alego= 

cual ¡éóxico al independizerse 

   dosela a le 1mpía Espa- 
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EL GUADALUPANISMO, entendido como la protección 

decisiva de la Virgen de Gusdalupo a la Indepondencia, es otra 

idea que encontramos en los escritos del "DIA" do la consunación 

de la Independenci: “Si a le voz de la Religión corren los 

  

hombres a millares a alistarse en las banderas del Imperio, se 

    debe a Sente Meri us alupe —dijo en el Santuario el Pbro. 

Dr. José Julio García de la Torre; s1 el ejército conserva el me 

jor orden la subordinación a sus jefes, y s1 dan cojeuplo de mode 

  

ración y probidad, se debo a Naría Santísima de Guadalupe; por 

ella se convida con el cetro del Imperio al augusto Monarca de 

... todo, todo vs devido a ese Ayate divino; y la hermosa 

  

cer ten suya la empresa, que después de ha- 

  

Guadalupena quiso ?   
bregos de la guerra, elige el venturo= 

  

bernos libervado do los e 

so cerro de Tepeyac parz que estrollándose en él todo el poder 

enemigo, y celebrándose un armisticio termina felizmente las - 

hostilidudes". (25) Esta misma idea la expresó el Pbro. Jo= 

sé María Barreda, qu:ón sostuvo que ante la infección del "Ilu= 

minismo" en Espafía, la Virgen de Guadalupe inspiró la Indepon= 

dencia de meva España; os lo único que explica el hecho de que 

  

en un corto período de siete meses se hubiese alcanzado el triun 

fo de los católicos dofsasorce de la Religión, contra los impíos 

  españoles. fue la Guadelupana la que "como otra Ester supo de 

fender a su pueblo; ... como otrenduditiuquebrantó la cabeza del 

       dragón infornal; ... como tierna Madre nos hizo felices con su - 

aparición, y por su dofensa nos ha preservado de la herejía e - 
   

  

irreligión en estos Últimos tio conservando invulnerable la 

verdaderz, avostólica, roman: Un son¿to que apareció
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en el periódico "Noticioso General" publicó «un "Soneto" en don 

áe se expresa la influencia de la Virgon de Guadalupe en la In 

dependencia: 

Triste elamaoa ol infeliz Indiano 
idumbre confundido, — 

Srest.ando que atrevido 
¿A2llo echéra fiero Hispano 

  

Triste clamaba procurando en vano 
Cobrar la libertad que había perdido, 
cuando en fuartes prisiones oprimido 
No le podía valer favor humano. 

Mas como en Tepeyac está le Fuente 
O anantast porcmas ds oTemeneia, 
Ilega al Santuario y dice roverente ... 

¿Ko i dolencia? 
Eworosamente e... 
te doy tu JEPENDENCIA. (27) 

  

     
La idos do PROVIDINCIALISMO según la cual el acom 

vecimiento de la Indopondenci: fue preordenado por la Divina Pro 

videncia, también la encontramos en los escritos que se divalga- 

ron para expresar la acción de 8; 

  

ias por tan fausto acomteci=- 

  

miento. La Divina Providencia orienta el curso de los aconte- 

cimientos y los dirige al fin supremo dol Reino de Dios; esta - 

idea hace weditar -dijo el Oyispo de Puebla en la catedral de 

  

su diócesis-, en los czuinos ocultos que se tejen en la Indepen 

dencia, en los cuales sor 

  

rcibe la mano de la "Divina Providen 

     sia". Es 

  

an la única forme como se puede e: plicar que en tea - 

corto tiempo se haya definido el destino de la ión. "No ha     

ce un año, que aponas quedaban áe los pasados conatos de inicpon- 

dencia, unos miscribles restos, y cn cxnco moses, tal vez, no lle 
    

   
gan a cuztro los septentrión que no esté admitida 

  

y proclau: pendenciz. Uno de los caudillos uéfs 
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valerosos que entonces la persogulan por cruel y sanguinaria, es 

ol General que hoy la corrige y dulcifica, le suaviza y porfeo-- 

  

ciona.  Prosesuid en vuestra empresa, hijo de la dicha y ds la 

victoria; prestaos con docalidsd » los altos designios que tio- 

  no sobre vos y por vos la eterna Providencia; entre tento que - 

  

nosotros humildon nto la bendscimos, satisfecuos con la parte - 

que nos ha tocado uc un bienestar inestimable, que no deja lugar 

al arrepentimiento de poscerlo, que no puede ser cambiado por la 

inconstancia, y que nos hará etcxmemente reconocidos, para cantar 

UE   a todas horas con el Profote: guebrantóse el lazo y nosotro 

taa". (28)   damos en liber 

3l Providencislismo también lo afirmó el Padre Jo 

  

aría Barreda para oxplicar cl acontecimiento de la Indeponden 

exa de México. Dijo on su "Sermón" que "las revolucionos le los 

Imperios o Estados o llénmense scontecimientos y extraordinarios - 

sucesos, no son efectos dol c:pricho y volubilidad de la fortuna, 

  un inevitable fanstismo. Ellos pen: 

ón 

  ni menos deben atribuirse 

den de la libre voluntad del Ser Supremo que los determina sos   
    les consajos, 0 p 

  

sus 1inescmut: escarmentar muestra mali 

pera labrar muestra foliciázá, ostentanto en ellos su omnipoten- 

cia y sabiduría al modo qu lo físico, dotó al unzworso de le 

  

yes varias y diversas, y aún contrariss; pero que obrasen según 

la decroté libremente con squel arreglo y eficncia que indican su 

ilimitado poder". La Divins Providencia he influído considera=   
blemente en la histori2 mexicana; la guía de su s«biduría ex¿lica 

    que tanto cn el siglo YI cuando se inició l2 ovengelización y 

  

nal os o se liovó a cabo la in- 

  

minio español, como 
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dcpendencia del Imperio Mexicano, haye triunfado lo Religión. 

El Padro Barreda contimuó su explicación haezondo la relación ¿e 

ta cuando 

  

la Historia del pusblo escogido, desde la cre«ción, 

  

Dios destinó al Imperio Moxicano para constituirlo en el "Depósi 

to de la Pe". (29) 

ti las idess del "DIA encontramos también la preo 

cupación por definir la SITUACION DE DA IGLUSIA ANTE EL NU3VO G0= 

  

BIERNO, y principalmente ls definición sobre el Petronato, o ses 

aquel privilegio que tenían los Reyes de Castilla para nombrar o 

los importantes cargos eclesiésticos. 

  

presentar los nombres 

En un artículo que escribió "Zl 3scrupuloso independiente" en "El 

guntas sobre la situación de 

  

Parol", poriódico do Pusbla, hizo p. 

la Iglesia respecto al muevo Gobierno. Una de ellas fue la si- 

¿uiente: "¿Podremos disfrutar los inmumerables privilegios conce 

    didos por muchos Pontífices e los americanos, que se refieren - 

  

con bastants extensión obra 1antitulada Fasti novi orbis? - 

Otra, "¿El Imperio Miejicano on el est: tual de indepondeneza 

  

puedo lfcitamente invortir en sus gestos las eantidados que aún 

se están colccindo do bulas?" Los editores del periódico hi 

cieron la respuesta: aiontras se hace el indispensable ocurso a 

  

la silla apostólica, los Jlustrísimos prelados tienen el derccho 

de asumir sus nat1vas facultidos, "con toda la plenitud del pode» 

que dió Jesucristo a los Apóstoles". A la segunda pregunta res 

pond16: "S1 el Gobisrno que nos rigc con unzversal complacencia 

de los buenos zmeri. usido del producto que aún cobra y     anos, 

  

debe aobrar de las bulas, ído con el zcucrdo y di: 

    

menes que bl 

y contribuciones". (30)
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El Arzobispo Dn. Pedro Fonte, siguiendo la op1= 

nión de su exbildo y de la Junta Eelesiística de Consura acor- 

ad6 la provisión de las vacantes nocesarias hasta cuando vinio- 

  

se la resolución do Roma, en el caso de obispos y enpitulares; 
   y el nombramiento de curas en calidad de intorinos par”. quellas 

  

vacantes que so > "%an necesarias de llenar. Respecto al Pa- 

tronato el Arzobispo oyinó que hubía cesado el concedido a los 

Reyes de España y que os, an las decisionss finsles de la - 

  

  Junta Eclesifstica pa: 

  

r los planes ya estudiados, a - 

la decisión fin    Sede. (31). 

Otra 1367 religiosa que preocupó 2 los mexicz — 

  nos al amie1arse 1: vila independiente, fue el de la RESTINJOI: 

  

  
   DE LAS CO 

  

NIDADES R3LTGT BINGUIDAS por los decrstos libe-   
ralos de las Cortes Españoles. Numerosos folletos y hojas vo-= 

  

lantes encontriuos, on donde se 1nvita al nuevo Gobierno a repa- 

rar un daño hecho a la Religión, por el Gobierno Español. Da - 

lc sensación como si dicha restitución so hubiese convertido on 

la recompensa exigida por la I_lesia mexicana por su apoyo a la 

Indepondeneza. 

El Pudro Sartorio ¿consejó al Gobierno anular los 

decretos expedidos por 21 Cobicrno español sobre la supresión de 

      las Comunidades Religiosas; asimismo abrir la puerte a aspirantos 

a novicios on aquellos conventos que por dcercto la tienen corras 

  

án; "que le entr: + los wonesterios cstí franca en América". (32) 

En la miss forma oxpro 

  

esta solicitud, entre otros, los si 

gulientes papolus voluntes: "Incitutivo sobre la restitución de - 

  

las Religion.s suprimió "Sentimiento rol: 

  

oso dirigido a la 
Soborans Junta Cuber       r.posición de les Religioncs 
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"Nuovo clamor del Pueblo Moxicano sobre restitución de los Reli- 

glosos extinguidos"; "Lo muy nocesario"; "Asunto muy nccosario a 

la folicidad de la Iglesia", eto. Uno de ellos acom: 

  

$2 Tag 
bide restituirlas lo más pronto, pues "si no se ejocuta, acaso - 

    vuelva ol Dios de las vónganzas su eirado rostro contra V.' 

así como vibró los rayos du su venzanza contra la infeliz Bspeña 

e promovió y verificó la extinción de sus queridos hijos". (33) 

  

Dios ha dcetinedo al General Iturbide para ro: 

   tuir las religiones supz      mides y volvorlas a su antiguo osplon: 

Así expresó el autor de l+s décimas que tituló "El Indio Iniepen= 

          

      

   

      

   

  

   

  

diente": 

Y: y 
por tÍ rostuar 
de sus blones 
Por un decroto 
de las Cortes 

3 oriel e 
mas tu como r.i1¿io 
sus planes has tronstormado. 

£sí Dios te ha 
cual otro Gadeón valiente, 
para dofonder su ¿ 
y su pueblo wuuy 
Con su poder esforzado 
¿Quíén te podré resistir? 
Todos se visnen a unir 
a tu partido cristiano 
huyendo de aquel tirano 
que no los deje vivir. (34) 

La _slabamzs y explicsción do los méritos de e 

una de las Religiones oxtinuidas nparcco tsmbién en algunos es- 

  

  

eritos, como el anónimo "V.nd1coción y defensa de las Religiones", 

  

ALLÍ se destreó e 

  

o horolamo de religiosos como San Remigio, 

  

San Bornardo, laseo, S nto Domingo, San Francisco, - 
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Sean Remón Nonato, ete. "¿Y qué diremos de los hijos del Cam 

melo, que alimentados a los pechos de María han coronado la I¿le 

sia de preciosas y odoríficas flores? ... No ha vomitado el abis 

mo de la herojía disfome «onstruo, contra quien no haya produci    
do uno, y muchos Hércules el Carmelo". El roconocimiento de - 

los méritos de estas Somunidides, le liovó a solicitar la pronta 

restitución en beneficio de pueblo mexicano. (35) 

Otro autor en la poesía "ALLÁ va oso y tope don-= 

con comvicción las medidas positivas del Go- 

  

de topare", espe: 

bierno para lu restitución de las Religiones. Así expresó: 

Amada Pateis mío ... 

   
No puntir sn “Eu seño 

  

       o a su mortal v. mod 
? > 01, , fe te hará 
daaimablo, Poliay zuen y glorios 

  

En esa fé sagrado 
única, verdadera, revelada 

s un Dios Oxmipoterte 
ab1o, Santo, Justísimo y Clemente 

visuizr gobos todos tus sesiones, 
y ese se yor de tus blasones. 

  

    
   

  

Ya ss viene acercando 
a mowento foliz que estás duseando, 

que veas restit 
La Santas RS sE E dupriaidss 

r la arbitrariedad, el despotismo, 
17 altanería, Sl orgullo, y fanzt1smo. 

  

   

Verás Últimauente 
Si las Cortes lo ostaman convenzen: 
como es de asezura 

  

     

  

(36) 

losas quo podemos mencio= 

  

nar, de aquel. cutieron en el "DIA" de la consumación
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de la Independencia destacamos las siguientes; a) La inconve- 

ciencia de la tolerancia de cultos, "pues un reino dividido halla 

rá su desolación" (37); b) La necesidad de fortalecer los dos 

medios de conservación y florecimiento de la Religión: "una edu- 

cación vigilante de toda la juventud y una grande consideración 

dispensada por l.- leyes en favor del Clero y celosamente prote- 

gida por los megistrados: consideración, os digo, así respecto de 

sus bienes como de sus personas", (38) y e) El restablecimiento - 

de la Inquisición, considerada como necesaria para depurar la Na» 

ción de la herezía avivada por el filosofismo. (39) 

Las anteriores ideas religiosas, que nos presen= 

tan el aspecto positivo en defensa dela Iglesia Católica, corres 

ponden a la tendencia wés destacada del "DIA". Ellas nos llevan 

al convencimiento tanto de le influencia decisiva de la Iglesza 

en la Independencia, como úe la preocupación de ¡muchos escritores 

por defender su importancia en la conformación institucional del 
  Iaperio Mes 

  

icano. 

Ello no siznifica, sin embargo, que esta actitud 

represente la opinión de vodos los sectores. Pues como ya expre- 

samos al analizar las críticas a las Tres Carantías y los plan= 

teamientos del Liberalismo, eneontramos críticas diversas, que 

  

van desde una woderada, haste una radical. Un folleto que apa- 

reció en iféxico con el nowre de "Un espejo para ver las ocurren 

cias de la última moda y un discurso sobre las lonjas", nos refle 

Ja la división en las opiniones respecto de la Religión. 3e i: 

    

gina el autor a un chino estas tierras, que pudiese entender 

  el idioma en que hublan los contrincantes sobre el tema religioso;
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"oreería que 6 hablaban de hombres de otra especie Ú de diversa 

religión que la suya, $ que los frailes pertenecían a obra na- 

ción enemiga o salvaje". Y para precisar las diversas opinzo- 

nes, hace la siguiente división: "Varias clases de personas 08 

hablan sobre los religiosos. Los unos quisieran verlos destruí- 

dos y totaluente etecuzmados, porque no pueden sufrir delante - 

  

   de sus ojos a unos hombres que con su hábito, su modestia, su re 

gular conducta les están echando continuamente en cara su inmora 

lidad y su poca o ninguna relizión. Los otros (y son la mayor — 

parte) desean su conservación, porque los aman, veneran y raspe- 

tan, porque conocen ... la mucha utilidad que traen al Estado - 

tanto en lo religioso como en lo político". (40)  Xsta 1dea gue 

nos refleja las divisiones en la opinión píblica, nos permite di 

ferenciar algunas modaliiades. 

Una actitud de SRITICA 

  

DIRADA la presentaron el 

gunos escritores al nacer las críticas sobre algunos aspectos de 

la organización interna de la Iglesia. Uno de ellos fue Fray - 

Juan Rosillo de ¡ier Quatenoczin, quien en sus eseritos "Manifies 

  

to sobre la 1mutalidad de los Provinciales de las Religiones en 

esta Auérica" y "Enseñar ul que no sabe", se declara partidario 
   

de suprimir los cargos eclesiásticos de Provinciales y de la su- 

jeción de los frailes 2 los Prelados locales. Enel "Manifics- 

to", dice a Iturbide que "Los Provinciales, comisarios generales 

y Genersles son enteramente inútiles al Estado y al Pueblo cris- 

tiano por su empleo ... Que le importa al pueblo que haya pro- 

vinciales y padrotes, cuando ¿or vía de coadjutoría a los Curas 

de almas no necesita aés ue frailes en este caso, sacerdotes, - 
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confesores y ejemplares que le sirvan, que le auxilien en la Ul 

  

tima hora ... Para que quieren los pueblos multitud de coristas... 
  sin educación, sin vocación, etc.". Los provinciales son unos 

pucrotes déspotas; por ello sería conveniente que los rel1g10s0s 

quedasen bajo la Jurisdicción de los Ordinarios. Opina que no 

  es el tiempo de c: ser que al quitar Religiones lazcales, supri- 

mirlas o supriair Provinci8les, se esté en contra de la Religión 

cristiana; asimismo se manifiesta en favor de las ideas del Señor 

Pradt, a quién considera el guía más seguro para la organización 

del país; dice que sus obras "se han vendido muy bien en Puebla 

por párrafos" (41) Los escritos del pare Rosillo causaron — 

gran conmoción por lo que se deduce de la cantidad de hojas vo- 

lantes y folletos que en su contra salieron a luz pública. Uno 

de ellos firmado por Fray Andrés de Cortázar y Zavala e 1ntitula 

do "Primer topetén de un borrego disperso de la llanada. Al Padre 

Rosillo", se manifestó en contra de las ideas del frayle descas. 

  

rriado, e hizo un comentario favorable a la dirección de los Pro 

vinezales. (42) 

  

  a crítice a las Religiones laicales por la suma 

pobreza en que ellas se sostienen en el Imperzo Mexicano, también 

la encontramos en algunos escritores, y entre ellos Carlos daría 

Bustamante, quién en la "Abispa de Chilpancingo" se declaró en - 

contra de la restitución de las Religiones por el descuido que - 

ento las autoridades eclesiásticas como civilas. - 

  

les ofrecen 

comunidade: los freiles se trasladan 

  

Ixiste gran pobreza en 1 

  

de un lugar a otro sin viéticos y en nde penuria; las moajas 

  

  perecen en la usyor parts de necesidades: "algunas sufren tanto, 

que sé de un convento de Puebla donde ha habido noche que no se 
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han alumbrado per no tenes con qué conprar velas, ... ¡Oh con 

ventos de capuchinas!, aué cuadros presentáis a mi imaginación 

y cuántas veces habéis ar.ancado lágrimas a mis ojos". Recuex 

   da que las capuchinas españolas de Oaxaca tuvieron que quemar 

el monumento de su Iglesia del jueves santo, porque no tenían 

leña ni carbón", Se queja de que los gobiezmos cristianos no 

ofrecen protección a las comunidesdes religiosas y hace el con- 

traste con el cuidado de les naciones paganas que como Roma, hon 

esdotes. Dice quo osa miseria de las 

  

raban a sus vestales y 

comunidades hace que para poder subsistir vendan hasta las reji 

llas de los confeszionarios y las cédulas de comunión. Para evi- 

esta exagerada pobreza y las ventas sinmoníacas, el autor se tar 

  

mostró contrario a la restitución de las Comunidades rel:¿iosas, 

suprimidas antes por el ¿ob1erno español. (43) 

  SIA EN EL ESTADO, cún cuendo no presenta una postura radical, la 

manifestaron algunos escritores de tendencia liberal cuando defen 

dieron la no intervención de la potestad religiosa en los asun- 

tos de la potestad civil, Ejemplos de esta actitud, los encon 

tramos en los escritos ¿cl Pensador exicano y José María Quirós, 

    

ya mencionsúos en el cap anterior. 

Una actitud de CRITICA RADICAL a la 1nfluencia de 

  

la Religión la encontramos en aquellos escritos que consideran - 

las ideas modernas como sustitutos de las ideas medievales de la 

  

Religión Cetólica. Los ergumentos que se presentaron fueron - 

   los siguiontes: a) La Relzgión está en contra del espíritu del 

siglo: "Locos se volv:3Ícn Platén, Voltaire y Rousseau si resu- 
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  citaran ... Quitemos de entre nosotros esos elérigos, frailes ; 

  

cristianos rutineros que apoyan sus ficciones y paparruchas en 

el evangel10; conozcamos que el Papa es un hombre como los de- 

ués sin diferencia alguna por su wis1ón, eto. y dejemos que - 

las viejas solas sigan on su creencia para que entretengan con 

ella, en vez de otros cuentos, a los niños enfermos, o que qui 

siere que estén en juicio. ¡Bravo! ¡Qué gusto sería entonces 

   vivir en México!" (44) vb) Debe adoptarse la filosofía verda- 

  dera contra la superstición.(45) y c) Debe suprimirse la cadu- 

ca escoléstica y en su reemplezo implantar en los Colegios la fi- 

losofía de la naturaleza. (46) 
  

Resumiendo las ideas religiosas que se presenta- 

ron en cl "DIA" de la consumcción de la Independencia, podemos 

afirmar que ls Iglesia Cetólice se convirtió en la ¿rincipal 118 

  

titución sostenelora de la Independencia en su fase culminaate. 

Las polémicas que surzicron entre los defensores de mantener la 

Religión como base fundamental del Estado y los contrarios a la 

influencia de la Iglesia, nos señalan la forma cómo las "ideas 

  

modernas" fueron atacadas o sostenidas en el naciente Imperio - 

  

Mexicano. Aín cuando la tendencia dominante que se refleja en 

los escritos es la que hace defensa de la tradición religiosa, - 

no podemos dejar de cous1derer la crisis de la conciencia religio 

sa en un sector, aún cuamo reducido por lo que se deja apreciar 

en los escritos, que rec:bió las nuevas 1deas y se preparó para 
    llevarlas a su reslización, cumndo en grupo se enfrentó política 

mente a la corriente tradicionalista, entonces vigente en el po- 

der al iniciarse la vii. independiente. 
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IM. IDEAS ECONOMICAS.   

La preocupación por la presentación de la rea 

lidad económica, la planesción del Estado futuro y la solución 

de los problemas, aparece con profusión en los escritos del - 

"DIA" de la consa.inción de la Independencia. Parece como si 08 

ta preocupación expresarz uno de los puntos decisivos en la con 

vicción definiti 

  

de la soguridad ante el futuro próspero ¿el 

naciente Imperio. 

Debemos tener en cuenta al abordar el tema de las 

ideas económicas, la diferenciación entre les ideas oficiales y 

las ideas particulares. Les primeras, que serán mot1vo de estu 

dio mimuczoso en el czpftulo que dediciremos a la Junte Provisi0 

nal Gubemativa, nos indicsn equellas idezs oconópicas que se - 

institucionalizaron. Zn coubio las segundas corresponden a les 

expresadas por los escritores particulares en su efán por exp 

  

car la situación real dol país, planear el futuro de la   Nación 

y presentar soluciones al muevo Gobierno con miras a eloenzar el 

anhelsdo Estado 1de=l. 

La nocosadsd de conocer la problemética económica 

para poder construzr las bases sólidas del Imperio, fue menifos- 

    tada por algunos escritores en su anhelo por proponer soluciones 

inmediatas. Zeta idea la encontramos en el editoriel que apare- 

ció en "Zl Farol" de Puebla con el título de "Economía Política”, 

en el cusl consi 

  

el escritor que la prime: 

  

preocupación que 
debe emb:    sxie   nos debe ser el estudio de la verdadera 

realidod económi    s fértilos campos; 
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  la irregularidad y desproporción de giros en las diversas pro= 

vincias; los problemas de ls industria y el trabajo y otros pro 

blomss urgentes de solución pare poder cimentar las bases sóli- 

dss del Estado. sta meditación sobre la realidsd le lleva 

    

pensar quo; "Entro lc indeyendencia y la prosperided 

  

y una - 

distancia inmonss. tan escebrosa e incierta, que no habiendo un 

pueblo que no se haya propuesto seguirla, es muy raro ol que lo 

ha conseguido". Y pere solver con éxito esa distencis, conside 

ra que os en el trabajo, la industria y el sumento de la poble= 

ción, en donds los mexicenos encontrarán el csmino que los debe 

  

llevar a la prosperidad. Lo import. 

  

to —expresa ol autor- os 

  enfrentarse a la verda 

  

ler reslidnd y no creer que con la 1inig — 

pendencia se solucionaron pora léxico todos los problemas, porsus 

"si el deponder de otr2 Nación fuera el único obstáculo para la   
felicidad de los pusblos, desde lusgo que deberímos descansar ya 

en su seno, y podríamos entregarnos a todas las ilusiones dal jÚ 

bilo desdo el monento mismo de nuestra venturosa emancipación", 

Pero la reslidad es otra, y es preciso a olla e la cual los mexz 

canos se deben enfron 

  

x el iniciar su vida independiente. (1) 

    La nocos1drd de esclarccer los problemas 

cos para comprender los móviles de 15 independencia, fue expresa 

da asimisiwo en alzunos escritos del "DIA" entre ellos el que 

  

.reció con el título de "Interoses de la Puebla de los Angeles 

  

bien entendidos", el cual consider: que el motivo inicial de la 

    

insurrección go y los primeros insurgentes fue esencial- 

Proh1b: mente económico. la olsborzción de vinos en los pue- 

  

blos de Dolores y Son Lu: 

  

de la Paz, pevición de Barcelona he 
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cha ente el Rey, "y como por somejanto medida quedase reducida 

a la mendicidad la feligresía del Sr. Cura D. Miguel Hidalgo — 

Costilla, y su corazón no pudiese soportar aquel triste espec 

táculo, se acebé de decidir e romper el lazo de dependencia que 

nos unía con España". (2) 

U... idea económica que encontramos al consumarsc 

  

la independencia es la que manifiesta conciencia sobre la SITO. 

  

CION DE LA ECONOMIA, tanto en la Colonza, como en la iniciación 

y culminación del fausto acontecimiento. 

Como expresamcs al anclizar el temz de la cause- 

  

lidzd, 1: 

  

ión económica de la Colonia fue presentada como 

  

una de las causas internas de la Independencia, destecada por los 

escritores. Se hizo mención del ásscuido absoluto en el pre 

  

so dol Virreinato, Las míltiples trobas en la economía, la enox 

  

adan; me cantidad de impuestos, cl monopolio comercial, la mal 

  

tración de la Hacienda Públics, etc. La 

la priuera etsps insurz. 

bién, una ola de destrucción afectó los ramos de la agricultura, 

función se agravó en 

ate, en la cual, según expresamos tam — 

  

la winería y la industris. Innumerables minas fueron saqueadas, 

asimismo fuoron robados los metales extraídos y por beneficiar; 

  los principales campos agrícolas fucron destruídos por encontrer 

  

se en la zona de la insurgoncas; disuimuyó la industria por 

2 de materias primas y la falta de operarios que «bandonaron 

  

gran parte de los talleres; le situación empeoró con la decaden= 

  

cia del comercio y 21 aumento del contrabando. 

  

ión sconómicz que pres:     

  

nos deja 

  

clar tres poszcio- 

 



nes en la opinión: 3n primer lugar la posición optimista, que   

  

es la tendencia más desvoccón del "DIA", según ya estudiemos < 

el capítulo correspondiente, y según la cuel México se presen 

  

ente el mundo como la ¿cca de lesbundancia, el centro de las - 

grandes riquezas, suporiores o equiparables con las demás poten 

cias del mundo. En segundo lugar la posición woderada, la cuel 

es consciente de los ¿roblemes que aquejan al naciente Imporio, 

pero presenta optimismo pers el futuro, “1 lo que se deducs por 

  

los innumerables proyvctos que para alcanz r el estado ideal se 

presentaron. Yen torcer lugar la posición pesimista o realista 

  

ente de los problemas que en la realiáca 

  

que es consozento plena 

  

afronta México con independencia. sta posición la manif139= 

  te Carlos Maríc Bustemanve en el número 5 de la Abispa de Chilpent 

zingo en la cual dice que "tel es la pobreza unzversal que reina 

  

tan grende que solo es comperabls con la suciedad y abandono de 

las calles de México. Sin cubargo nunca ha tenido este pueblo 

pensamientos más altos; es co 

  

de pensar en erizir un trono muy 

brillante; toner muchos conejos: parques, jardinos, ministros - 

  bien dotados p: 

  

que no venden la justicia, como en tiempo de ma- 

rres: tener usrina, arsonales, grande ejército, muchos emba,     

res que sostengan relacio: 

  

con potencias cxtranjeras hasta en 

Pokín ... més too ezo ¿como se Jaze? ... decía un chusco andaluz 

+... Sobre que apenitas podemos estar en p1e, ¡vive Dios! ¿Jómo 

  

pagaremos más de 30 millo: de deuds que tenemos acuestas? (3) 

Esta misma opinión 12 expresó quien escribió con las inzciales 

J.A.ii. en el folleto "Proclxua segunda de un Awericano emante de   

su Patria", on el cual considera que al inicisrso la vida indepon 
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diente el Gobiorno carece de rocursos para sostener algunas ins 

  

tituciones, como es el caso del Ejército Trigarante, pues "la 

minería, cl rauo del tabaco, el pomercio por sus productos de el 

exbalas, y en fin las colummeas todas en que se apoya el Imperio 

para atender a e" urgoncies, son unos ramos paruligedos". 64) 

Esta concienois de situagión, que hacía necesa- 

rio el conocimiento real y preciso de los problemas, hizo pro- 

  

poner a José Murís Quirós la formación de una estadística uni-   
  yersol y prolija de todo el Imperio, pues es el barómetro ués 

  

seguro per: el arreglo de le Ercienda Neczon: Ella consiste 

-dice- "en el íntimo conocimiento de la población, de la rique 

  

, producciones cgricolas, fabriles, mmnerzles y marítz 

  

za públic 

mas y en el movimicnto genesni del comercio interno y externo. "(5) 

Las idos sobre le RIQUEZA DEL IMPERTO HEXISANO 

son muy abundentes al consunerse la Independoncis, según analiza= 

mos al trater el temas del Optamisoo. Li 1dea de la abundancia - 

aparcoo on las alegorías de les carrozas que se arroglsron > 

  

a Jure; frutos de ls tierra, mine. 

  

celeb les, tejidos y otros 

  

    arecen rio 'ornados indicando la ferzc1     productos, 

  

o y la benignidad áe un país posecdor de todos los cli:   del sue s 

or ende de todos los cultivos. "Cuando uno deja nuestros cla 

  

mas abundantes, templados y deliciosos ir 5 la Europa, sion- 

    

te la misma desventaja que sentirí n saliendo del Paraíso a 

  

la tierra llena de abrojos y espinos, que debía regar con el su- 

dor de su rostro para tener un pan"; csí expresó su optimismo - 

  

Fray Sorv_ndo esc de 1” on ls "     ieuori. político instructiva,   

enviada desde Fil-delfiz en sáosto de 1821, a los jefes indepen= 

 



dientes del Anshueo". (6) 

Les explotociones agrícole y minera fueron consi- 

derades como las dos actividcdos económicas més importantes ¿el 

  

Imperzo al iniciar su vida independiente. Sin embargo, surgio 

ron dos posicion - respecto a la consideración de la que debía 

ocupar el priuer lugar en las atenciones del Estedo. Una de 

ellas se asnifestó partideris de que el mayor cuidsdo debía dar 

  

se a la producción agr: 

cuentra más 

por cuanto que esta actividad se en 

    

oropieda pura explotar la feracidad del suelo y de- 

: proporcionzrí:. mayores ingresos e la Nación, que 

o, dijo en el artículo "Agricultura el - 

editorislista de "El Farol" de Puebla, hacer de la agricultura -   
"una especie de divididod a que se consseren todos muestros cuzás 

    

dos y todas muestras vigilias".(7) Es nucesario fortalecer los 

¿roductos agrícoles y mamufecturcros, porque la minería no pusús 

ser la baso para sostanor ol comercio libro, pues lr pl=t2 y el 

oro no t1o: runovación y puedon agotarse o dificulterse con el     

tiempo su adquisición. (3) 

Por su ¿arte le otra corriente de osinión se 1 

  

    

  

partilarisa de ostimular la producción minera, que aung    

ate por su destrucción en la guerra de los insurgentes, se 

considerab.. como la única ectividad capaz de for 

  

lecer económi 

  

canente al Imperio Moxicsno. Esta posición la sostuvo, entro 

otros Fausto de Elhuyar —dircctor del “ribunal de Minería de 1é- 

xico, según la cusl 31 territorio mexicano so ¿rosenta 

  

4s apto 

  

pera la oxslotsción minor: que par: la serícdo o menufacturara. 

  

r proominente en lo producción - 
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utndial y si olla decayó, corresponde precisamentá al Estado lg 

vanterle para su beneficio. Zste posición considera que la de- 

  

cadenciz de la minería influye decisivamente en la decadene 

  

las demás actividades sconómicas. (9) 

E ostímulo de la producción en la industria 

  

facture 

  

aparece un los escritos del "DIA" como una de sus .- 

  

10nos. Se consideré 

  

preocupa: necesario apoyar esta actividad, - 

por cuanto que no recibió protección por parte de ls Corona 0s- 

pañola, inter: 

    

fun: 

  

entalmente en la minería. La industris. 

  

que más se trebejaba ers aquella e mtoabastecía el mercado - 

  

interno de diéxico, ¿rin lmente en la    materias textiles, som= 

  

breros, z:     2808, loza, en da, artículos de oro, plsta y pis 

  

dras prsciosis, instrumentos de música, productos alimenticios, 

  

eto. ía Quirís se nostró partid   rio de fortalecer le - 

  

industris en los "tejidos de 

  

Í coo las demés 

  

odón y lana, 

manufacturas de otras promores matorias, cuanto para que se 

  

tablezcen otras moves"! (10). Carlos María Bustamante defendió 

  

en lx "Abispa de Chilpanteingo" el estímulo a la industria del 

tabaco, por considerarla nccos 

  

= proteger el trabajo de le 

mujor y eliminar el probloma del contra 

  

ando + (11) 

El Secretario del Consulado de Ve 

  

Taz en su 

  

moria de Instituto" que divulgó a raíz del triunfo definitivo de 

  

los independentistas, hizo una comparación entre las estadísticas 

  

agríco e 1ndustri, 

  

de 1810, con las de 1821 al consumarso 

    
    

la independenci De» 

ductos agrícolss de con intermo s 2 2 un valor de 

133.852,625 pesos; y fmetos «grícolss de exportación ascen 
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ázeron a 4.997,496 pesos. Pz 

  

1821 calculó que estas cifras - 

  

se hubían reducido a 12 mitad, como consecuencia de Guerra — 

de Independence. La producción industria     en 1810 -según Qui 

rós- ascendió a 61.011,818; cifra que se redujo a treinta millo 

nes aproxiusda   mente al consuuarse la independencia En las lis- 

   tas que incluye " “%s sobre la producción agríccl. recen on 

orden de importancic.: méfz y trigo 

  

semillas, legumbres y horta- 

lizas; Amícar, panela y micles; aceite de nabo, higuerilla, de 

chía y otros; frutas; puloue y otros. En la producción yanede 

ra dest:     vicuno, gnnado de cerda, gunado menor, ga- 

nedo caba 

  

lar, lana, pieles de carnero, cueros de res 21 pelo y 

otros. En la lista sobre producción industric 

  

, en orden de 18 

  

portancia intluye los 3     cnzentes productos: tejados de lana, te- 

jidos de algodón, manuf:ctures del pan, cordobanes, badanas y ga 

wuzas, cueros do res curtidos, jabón, chir 

  

irito y uezcal, mee 

ras, chocolate, zapatos, scubreros, tenates y petates de palma, 

platerías, manufecturas de fierro y acero, instrumentos músicos, 

juguetos, iuágenos y fizuras do cera, cal, ladrillo y otros.(12) 

  

Las ideas sobre el COMERCIO aparecen también en 

los diversos escritos que sur: 

  

ieron al consumarse la independon- 

ei: 

  

Al respecto surgioron dos corrientes de opinión: La quo 

  

se declaró on favor del comercio libre y en contra del sistema - 

monopolístico español y la que se opuso e la libertad de comercio. 

La pris     consideró que la Libertad de Comercio 

debía establecerse en México, como uno de los grandes a   ancos del 

Liberalismo y pr: estrblocer rel:ciones co 

  

ercinles con las prin 
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elpales potencias del mu princapalmento con Inglaterra.  - 

  

José ¡lerís Quirés se 

  

laró en favor del Comercio Libre, porque 

es del "común sentir ds los sabios economistas nacionales y 6x- 

tranjeros, 2 las máximas políticas y liberales y a las luces - 

dol siglo"; opinó sin emb=rgo que no debe ser del todo absoluto, 

ya que perjudio: .. la producción agrícola y minera y principol= 

  

mente la fabs11.(13) 

La segunda corriente de opinión atacó la liborb 

  

de comercio, por cuánto que ella acarrearía para México la ruina 

económica, debido al imperialismo económico que ejercerían las - 

  

poteno: más industrializados. El ertículo "Cowerc1io Libre" que 

salió en "El Amigo del Pucblo" el 28 de tiembre de 1821, con- 

    

sidera que uns Nación como léxico con une industriz tan rudimon- 

aria, no puede competir con otra Nación 2xtranjera, por cuánto 

que con su poder económico osta Última tenderá a dominar.  "Pode- 

mos definir la libertad de comercio -dice-, aquella por l2 cus] 

los ciudadanos de una Neción pueden perautar sus superfluos por 

lo que les hace falta, atondiendo siempre a la mayor utilidad de 

toda ella 

  

el cambio debe hacerse por lo que falta, porque 

si la importación de zóneros o frutos excede la necesidad, los - 

sobrentos de estos no pueden menos que entorpecer el giro da sus 

dueños, y verificarse un desorden, que con mucha rapidez reduci- 

ría a muy corto el míúnaro de los comerciantes: por consiguiente 

la facultad de extraer més de lo superfluo y de recibir más de 

lo necesar10, no puede llamerss libertad, sino vicio de ella", 

Y para evitar los imporialismos el oseritor propuso que "niaguna 

nación drbe constituirse Únicos comprudora y vendedora de muestros 
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frutos y consumos", pues todas las naciones debon estar unilos 

por su común interés y repugnar el monopolio de aquellas que -— 

quieran dominar. (14) Otro escritor que firmó con las inicia 

les F.X.H. considera que el comercio libre "perjudica a le ayri 

cultura, pobl:ci'5, a la industria y memufacturas", pues entre 

dos macionss cuendo no ¿uede haber cambio recíproco "la que més 

tenga sobrantes será la gue més florezca”. Opina asimismo que   
"la prosperidad de una N-c1ón consiste en que todas sus partos - 

estén en recíproca correspondencia, que la circulación se exticn 

  

da por todas partes, que tongen puntos de contacto para que todas 

tengan movimiento"; si so ¿exito el comercio labre con el oro y 

la plete que es la sangre de los estados y lo único con que se — 

puede hacer comercio libro, los metales "saldrán en torrontes y 

      + Sobre el esmercio libre P.X. nos dejarán débiles y 380 

    . tras el ejemplo de ha ana que se hi convertido en una fac- 

toría general cuyo depósito he surtido a todo el continente po 

  

medio del contrabando y la concurrencia de compradores. ¿Ll - 

ojomplo de Cuba no puedo traerse para México, porque no tiene — 

comanic=c1ones suficientes, esi como teapoco población que consu 

ma todos los productos, 1 sobrantes con qué hacer el cambio. - 

"Sin marina ¿tendrá comercio marítimo?; ¿sin extracción de frutos 

tendrá agricultura?; ¿oomercio activo sin fábricas? ¿y fábricas 

  

sin consumo? En mi ocncepto —comtamís el autor- conceder el 

comurezo libre es empezar por dondo debe ucabarse, es confundir 

el efecto con la czusa. (15) 

   Cimbio es 11 disyuntiva que se 

prosenta al imicisrse 1: vids independiente. Por una parte, pro=
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mfacturera en contre de los 

  

tección a la incipiente industries 

monopolios imperialistas; en cambio por la otra libre comercio — 

  

con todas las nscionos, para vender los sobrantes de la produc 

ción, e introducir los productos necesarios pera el consumo in- 

torno. 

    de otras ciones 

  

cio, idez que está ligada con la anterior, también surgieron diver 

gencias en las opinion25. Unos escritores se manifestaron en fa 

  

vor del comercio libre con otras naciones pues es innegable gue 

  

  "ot el comercio libre con las Auéricas, 

  

potencias ... aspirar     

y que en muche parte ya lo tienen". (16) En cambio otros como 

Frey Servando Teresa de !   r se asnifesteron en contra del sonopo 

  lio comercial principaluonte de Inglaterra, le potencia que ya se    

avizorzb2 como la sucesora del poderío español en la órbita econ 

  

mica. (17) 

Zn algunos de los escritos aparece la idea de que 

es a través del comercio como so afianzerán las relsciones entre 

México y España para mantoner la verdadora Unión propuesta en  - 

Iguala y Córdoba. 1    us de Mendizábal en el "Catecismo de le In 

dependencia", considera que el comercio entre México y Zsps 

    

afienzará la verdidera unión entre liadre e hija predilecta ya - 

emancipáda, — Cuáles son los motivos de esa relación comercial - 

con España? -—pregunta el Cetecismo: "Los mismos que acá en lo 

privado nos inclinsn a proferir el trato de unos hombres respecto 

de otros. Hablar un mismo iázoma, profeser un mismo culto, tener 

las misuze costumbras; sobre todo las correspondoncias, amist: 

  

o parentescos contraídos generzlmente y por espacio de tantos  
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años, son vínculos demasisóo estreehos para que se puedan cortar. 

Agréguese, que acostumbrado el genzo o «l paladar de los colonos 

a consumir ciertos génsros, ya comestibles, ya de otra class que 

sólo áa su Metrópoli, 2s preciso que los sigan comprando con eb- 

soluta preferencia 2 la de otras naciones". (18) 

  

bx:     sc sconómico de éxico fue criticado 

  

     por el Consulado de Puebla como uno de los grendos males del país, 

   a vez que so £ 

  

pues a loce la Capital, se descuzdon todas les   
  obras de la provincia, (18)  Xste centralismo hizo meditar a el- 

gunos escritcros sobre la necesidad o 1neficucia de los Consula-- 

dos, sagín vimos el envlazar el teme dol proyectismo. Unos ocmo 

  

es de la Puebla de los 

  

Filalethos on el papel volente "Inter: 

  

geles bien entendidos", se decl:r ron en contra de los Const 

      

por cuinto que Auérica no 

  

dobe "sano la degrr 

cidad en que yace de t1.umpos etrás". Otros se declararon en fa- 

vor de los Consulados, ecnsiderarlos necesarios para fortale= 

  

la provincia en contre de los intereses de la capital. (19). 

  

bién preoonyl 

  

a los mexi 

    

eznos al iniciar la vids inde Unos las consideraron - 

necesarios para que "sirvan de tormónetro que midan las produccio 

  

nes nacionslos con las oxtrenjoras, para contenerlas en equilibrio 

y que la ba: 

  

hacia a=fuera".(20) Otros 2ropusig 

      ron la supresión de las ants interiores, por cuanto que el fis 
  

co naezonel se resiente con la demasi. 

  

2 burocracia y principeluen 

  

te para facilitar libertud de 

  

rezo interno del tabaco. (21) 

El Cont: como uno do los grandes males del - 

    

comercio, tembién ¿rescuzó 1 los mexicsnos al consum. rso la inde  



  pendenc12. Se critic% el sistema monopolístico español, que = 

fue motivo del contrabando de moreaneízs extranjeras, procelentos 

principaluente de Inglatorre. Esta idea la sostuvo Fray Servando 

Teresa de Mier, quien dijo oue los ingleses hen perjudicado nota 

blemente el comercio mexiceno con ol contrabando que hen auspicig 

do en las costa-  -0s comerciantes se quejan de que los inzlosos 

  

extraen 30 millones fuertes por año con las cajas de descuon: 

  

       que tienen en Veracruz, la Enbana y Jamaica".(22) Carlos 4 

Bustamante propuso el l1bre comercio interno del tabaco, por cuán 

  a0zbar con el contra 

  

zndo tan g 

  

to que será la única forma de : a 

país. (23) 
Zn varios de los escritos del "DIA" encontramos la 

    

independencia lo han obteni-   idon de que el anyor bonoficio de 

Une proclama do J 

  

. que apareció on é- 

  

    xico el 15 de octubre de 1821 se dirigió en la siguiente form: 

  

los comercisntes: "Vosotros, más que el resto de la s 

  

dedad, — 

scis beneficiados por el sistema actual, ya se atienda a la baja 

que se ha hecho de los impuestos y alcabalas ya a la disminy 

  

ción o extinción de gravínencs, ompróstitos forzosos y voluntarios    

y otras gavelas con que os afligís el antiguo Gobierno ..."(24) 

  

Le oposición « los monopolios extrangeros, sde 

nifestó tanto al de las     ciones, como al de personas o cap 

Un ojeuplo nos lo presenta "Le Abispa de Carlpanteingo" N%4, que 

srremetió contra los 2rivalegios a los extranjeros, a raíz de que   
$ 2. Santi:go Smith Wilcochs, de Fila- 

  

la Junta de Regencia rat1f: 

  

delfia, el privilegio exclusivo que el antiguo gobierno español - 

  

  le hebía concedido 

  

por cines cos, pare introducir a México méqui 

   



nas de vapor pira dosaguir las minas ... "El se convertirá sn un 

  

an 

  

monopolista"; por ello, "la Regencia debe revocar los privil 

(25) 

  

Al a 

  

izar los problemes del comercio intera0, el 

autor de "Observacionos sobfe el comercio libre" comentó el pro- 

blema de los pre ores sutve la oferta y la demonda en el mer    

  

do en México durante los de 1820 y 1821. "No teniendo esti 

ascién los granos, los hacendados cultivaron pocos terrenos, cal 

  

culendo que ls estimsción de ellos compenssba la producción we 

73 o que tel vez la ebundano: o enstenrís sus labores; acontec:      

que el <%o fue escaso y todos fuimos testigos que el muíz se pu= 

so sobre 12 pesos, y siendo este 

  

lor mayor que el jornal de los 

  iperrios, quedaron estos > medio ecntencrse, lo que oeasionó 

  

extenunción, percibiéna e de que estábamos amazados 

    

en las muchas enformedados olase dirigente se 

  

erimen 

ta 

  

on principios de osve afíc. Viendo los cosecheros la estama- 

ción de sus grancs, se apresuraron a sembrar cuentos más terrenos 

pudieron, y aconteciendo un año abundante se han quedado los fru- 

  

tos sin consumo, por ser mayor squellos que éste, de lo cual so- 

    breviene el desaliento de los labradores pare los años subsigui     en 

  

tes, en ¡ue en slguno de ellos probablemente experzuentaremos la 

mismo carestía que el 2%) pasido". (26) 

Por lo que se deduce de muchos de los folletos y 

hojas volantes, en 1821 el comercio tanto exterior, como 1nterzor 

  

se encontrxba cas rilizodc. Rotas los relaciones con España, 

por cuanto que l.. motríp li sún no hebía definido su posición - 

  respecto al "lan de Ismele y Tritodos de Córdoba; incomunicala -  



don otros países, por cuanto que las relaciones diplomáticas aín 

no se habían organizado; f£ste era el panorama que presentaba el 

eomercio al consumarse la independencia. El comercio de Acapul 

eo se encontraba parclizado y en completa decadencia. Ya hxbÍan 

terminado aquellos días esplendorosos del emporio comercial, esta 

uulado con las 1 “+c10nes directas con Filipinas y en general - 

con el Oriente. Li crisis se presenté cuando el General Iturbi- 

  

de para financiar en parto independencia, se apoderó de los 

caudales correspondientes a las merczncías vendidas en México in 

troducidas por la Nzo de Palipinas. Desde Iguala el caudillo 

escribió a los comerciantes de Manila, indicándoles que el dinc- 

Ez ro quedaría como Deuda do léxico; fue desde este año, cuando el   

Galeón de Manila que tantos boneficios reportaba a unos y otros, 

ya no regresó trayendo las ricas mercancias. En la misma forma 

el puerto de Ve. 

  

ruz so 

  

contrzba casi paralizado, pues eran - 

muy pocos los barcos que llegaban y además se presentaba con el 

problema del fuerte de San Juan de Ulúa que se encontraba en me- 

nos del grupo de resistencias español. En una carta que envió el 

Ayuntamiento de Querétara = le Regencia del Imperio el 22 de no- 

viembre de 1821, se expresó que "el comercio de toda esta Provin 

ci: 

  

antes floreciento y en el día paralizado a más del origen co 

mún de este mal entre otres cnusas debe atribuirse al est. ncemi en 

to de la monsde de 

  

vtccas". (27) 

3l tema 

  

la ORG 

  

FINANCIERA DEL ESTADO   
aparece en los escritos com 

  

2 de las grandes preocupaciones 

econfmicas. — En una 2ro 

  

clama de Curlos García a los habitantes — 

  

de Puebla, considera que une de las :1:ís urgentes necesidades de -=
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la Nación es la organización de la Haciendo Pública. Esta mis- 

  

ma preocupación la man2fiesta Pedro Celestino Negrsate en su can 

  

to que dirigió desde Durango a Iturbide el 17 de sopti de 

1821: "Es de absrlutz necesidad uns pronta reforma +... en el sis   
   tema de Hscienda: de lo contrario mnca habrá un real para las — 

  

atenciones del Estado". (20) 

Es intero: je conocer las 1áe2as del Secretario - 

  

del Consulado de Veracruz sobre la Hacienda Pública. Considera 

que ol arreglo de ella "es sin duán el negocio más arduo, más 182 

teresante y más ojccutivo = que con toda preferencia han de dedi 

esrse las Cortes del Imperio Mejicano, pues sus productos son ol 

    etro por donde han de ¿raduarss las cargas que puedo sopor 

tar la nación, y los gastos consiguientes a la misma hecienda, - 

  

justicia, guerra, uarina, lia amperizl, policía general, eto”, 

  Hizo uns crítica la deficiente organización de la Renta píblica 

  

durante ol gobizrno español,. Considera que de acuerdo con 21 Tri   
bunal de Cuentas, en 1810 cl rendimiento de las rentas unidas de 

Nueva España ascendió 2 20.462,307 pesos con 5 reales; y el eyre- 

  

so fue de 22.490.919 pesos con 7 tomines; el déficit fue de -- 

2.028.612 pesos 2 tomines y 6 gts. Esto domestra, dice- "lo 

poco que percibía irario de la Metrópoli, en razón de los pro 

    

ductos de las rents 

  

generales de Nuova España". 

Es de notarse -reczlca el Secretario del Consula- 

do- que al consumarso la indepondencia ha disminuido la masa ge 

neral de los derzchos, a medida de la estagnación del giro inte- 

lisis en que rior y exterior y de zcen le 

  

    cgáricultura, le 

industrio y los -rtos que los oroducen; por manere que aún subsig    



  

tiendo los diversos ramos que componen la hacienda pública es — 

verosíuil que sus rendimientos no exceden en el día de 10 a 12 

millones amunles; y serín mencres si ss surpimen o rebajan los 

impuestos que están en príctica". 

Esta situación resl de la Hacienda Pública hizo 

  

opinar al Sccretario del Consulado que uno de los beneficios de 

la independencia para las gentes, no debe ser el de la disminu- 

ción de los Impuestos, pues se llegaría a la completa bancarrota 

del Estado.  Aconseja le austeridad en el gasto público, princz 

palmente en el renglón de guerra, pues los gastos para el soste- 

subido nota-     nimiento del Ejército Trigarente, considora que 

blemento. Opina que es necesaria la reforma en la recaudación 

de los impuestos "simplificando las opersc1ones y economizando 

en cuanto sea dable el costo de la aáministración". Se muestra   
“rtianrio de los imjuestos indircctos, "que por más cómodos, me 

    

nos sensibles y más arrogl-dcs a las facultades de los que los 

soportan en los artículos que consumen, han adoptado las naciones 

cultas de Buropa, y preforir la únice contribución por medio de 

  

  

la capitalización de las propicdsdes, ganancias y aprovechamion- 

tos de los habitantes, es wmpracticable con la igusldad que se 

requiere, y odiosísimo, porque trae el aspecto de un tributo que 
  

huele a servidumbre y tirenía, y se opone y desagrada sobremanera 

la libertad civil de todo ciuásdano". Para un mayor shorro y em 

  mento de ingresos, conveniente a la llacienda Nacional, considera 

urgente reducir las aduenes principalos a las expatales de cada 

provincia y e los puertos del mar del Norte y del Sur que estén 

  

habilitados - se habili     cin cosida dobo pasarse a 

 



otros destinos, haciend> lo posible para reducirla suprimiendo 
es. (29) 

Si el Secretario del Consulado de Veracruz se 

  

aquellos cargos que va/an quedando vacun 

aná.   
fostó partidario de la no supresión de impuestos como contraria 

a los intereses del Pisco, otros escritores expresaron una posi- 

ción contraria. Tal 38 el caso de P.M.R.Z., quien criticó "esa     

    multitud insoportable le gabelas y trabas que grovitaban antes so 

   bre el infeliz pueblo" y se alegrz porque la Alcabela, "que con 

  

detrimento del comercio había ascendido = una altura que se por- 

día de vista, solo quedaba reducida a un sois por ciento, sin 12 

oluir los derechos municipales, y un dos tembién por ciento, que 

se cobraba para el pago de 20 millones". (30) 

     Somo ya expresamos en el capítulo del Proycotismo, 

una de las proposiciones que se hicieron para arreglar el proble 

ma de los impuestos, fue el de la contribución di 

  

siguzendo 

los consejos del sabio Sr. Traoy. Así se manifestó el anónimo 

"Noticia interesante parz los bolsillos apuredos". 
  

El diputado de Oaxaca Don José Murguía y Galardi 

  

mblicé en 1821 su "Memorir estadística de Oaxaca y descripción 

del Valle del mismo nombre", en la cual describió minuciosanento 

  

cada u 

  

de las cursotorístices de los pueblos. Respecto a los 
ingra: 

  

os dice que ontrs 1768 y 1820 entraron a Onxaca 95.937.509 

pesos por concepto de axport:ción de grana; pero sobre ello hace 

  

el siguisnte comentari,; "Este dinero ha sido propiedad de los 

indios, únicos cultivadores de la grana, los cuales reducidos 2 un 

círculo estrocho de necos: 

  

, sin duda han enterrado mucha por- 

  

ción de 6l 'y circunstancia ésta que en na beneficiado 2 la 
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provincia. (31) 
Algunos escritores aprovecharon la coyuntura del 

establecamiento del muevo gobierno, pers hacer peticiones econó 

micas, principaluente sobre el aumento de sueldos a la bumeracia   
y sobre la ayuda a los soldados del Ejército Trigerante de brjos 

  in¿resos. Una solicitud e aumento de sueldos la hicieron los 

Jueces de Letras foríneos en su Ropresentación 2 la Junta Provi- 

    sionrl Cubornativa, en la ousl consideran que pars mejorar la ed   
ministración públice leban esignzsse sueldos con los cuales los   
emplerdos puedan subsistir decorosamonto. (32) 

láeas económicas sobre el TRABAJO aparecen ten 

  

  
bién en el "DIA" de la consumación de la Independencia, según 

  alizamos en el enpítulo correspondiente al Proyectismo. 3e 

  

medató sobre los rasos noceserios para elevar el nivel moral y 

  

ficiente de la burocracia; se pidió la protección al trabajo de 

la mujer y se erztacó la medida del Gobierno tendiente a afir 

  

en los cargos públicos 2 los mismos emplendos de la administre 

ción enterior. 

  Sobre la SITUACION DE LAS HACIENDAS o RANCH:     RIAS,   
"El Pensador Tapatío', h1z0 una descripción en la cual podemos 

analizar su estado al consumerse la independencia. Considera - 

que las tierras mexicanas se encuentran distribuides en unos po- 

cos, en contr: de los intereses de la gente pobra que cada día 

  

que pasa se entroga 2 la 1nacélón, do su miseria y llo- 

gando a ls mendiguez. Ls situ ción es lamentable porque los 

ompos so encuentron douinedos por los Hiucendsáos, la mayor per 

  

te de los cuzlos son "una tigres on dos ples, son unes sangui- 
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juelas insacisbles del sudor de los pobres, polillas del Estado 

peor que los usureros, emusa de la miseric, despoblación y le 
    casi todos los males del Reymo". Considera que los hacendados   

se han posesionado de los terrenos laborables de todos los pue 

blos, por la presión del áinero. Todo lo legalizan para ape- 

renter con un ¿usto título de los.fundos. La política que to- 

men los hacendados es la siguiente; "spoderado un ricote de 

toda la tierra que circunda a una población pone la ley a toda 

ella, para que estrechados de la necesidad sus vecinos entren 

a los arrendamientos, mediss, pastos, oto., cúh las torpes 9 

inicuas condiciones que oulsro ponerla". Con todó su dinero 

compra el hacendado todos los ¿roductos del lugar, pare vonlex 

los después a quiín quisiere. 

¿Qué ocurre con el labrador? Tiene que, aceptar 

todas las impos1c1ones injustes y ser pusto para el total mo 

  

polio del huoendado. Trze un ejemplo de lo que sucede a un la 

   al único dueño de todas las tic 

    

  

El hiconasdo lo 'bxise que,reciba les tierras on lo que 

    

, o que por esáa fanegada-de cultivo, el labra 

dor obtendría la cantiz: 

  

de 30 pesos, ' Aburridos muchos 1xbre- 

dores porque con sm trabzjo no sleangan a comer y vestir, "aben 

donan el giro y van a aumentar el número de los mendigos y ase-= 

sinos". 

Sobre las escrituras a los roncheros y arrendata 

  

"He visto un: escritura en que un 

  

rios exprosa lo siguion 

  

Ranchero después de rse a una excesiva cantidad amual, se



  

obliga a otras impertinencias como las siguientes: Que Él y to 

dos sus peones fabricarán cada uno su casa con dos piezas a lo 

menos, de adobe y con puertas y que todo ha de quedar a benefi- 

cio de la Hacienda. Mo no ha de haber en el rancho ningún 

  

vecino sastre, zapatero, curtidor, obrajero, traficente, muj 

sola, hombres transeúntes, ni mujer con hijos chicos. Que no 

ha de gustar més leña que la del uso propio de los hogares". 

3l resultad) de todo Ésto cs que "se han perdido muchos ranchg 

  

ros y que se están quelando les tierras sin cultivar porque 

  

die quiere trabajar p: ... el misorabls ranchero, tenicn 

, queda sujeto a todas las órda 

  

do 2 osda momento ser e 

  

    y esprichos del hecendido, v.gr. que nadie corte su trigo hasta 
   

que no heya corbalo la hroiends buadan= 

  

cosa que el amo tenga 

  

ela de gente por poco sueldo y que si entre tanto viene la llu- 

o su trigo y se lleve el diablo la semente- 

  

via, esté y: 

  

ra y onpital del ranchero; que el modiero N. remite en este mo- 

  

uento dos mozos que nscesite la Hscienda y si no que no cuente 

con lebor ni rancho para el otro año; que aunque hayan tratado 

unas medias y en virtud del pecto del medioro haya hecho mucho 

gasto, al menor disgusto, unvía muy fresco el amo a decir que 

ya no cuente eon 1 labor; que aunque tenga gente y heras a la     

puerta de su oasz y sepa el oficio de mayordomo, el corte ls h   

  

de hacer la Hacienda con su gente trillando en sus heras para 

  

hacerle cargo de alquileres, fletes y sucldos de que estaba ex- 

cusado ... de que resulta y es lo que quieron los auos, que el 

  

ranchero los vondo por muslcuior cose ¿Los y se quede    
    pereccr". Dice que conses un pueblo Ía cerca do 
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1.500 personas vestidas tods; todos trabajadores y desde que 

  

entró e una Hacienda cercanc un señor arrendstarzo de esta cla 

  

se, están mendigando y errantes uás 30 familias. 

  

Hxbla de las ganancias pinglles de los Hacend 

  

sobre los pastos; true el ejemplo de una Hocienda en la cual se 

consideraba que de pasto so debía ganar 480 pesos; al arreadatz 

rio le dan $40, pesos, de lo que sale ganando el hacendado 440 

pesos. 

Define lo que en esa época se llamaba un terczc 

y medio. "Llaman sombrer un fercio cuando uno da la tierra so- 

la y el otro pone todos los demás costos de la siombra y después 

el que dió la tierra coge lam; le tercera parte del fruto". 

    

Por medias debía entenierso que puszora a uno la mitad del 

  

En alguna, 

  

costo y partieran por mitad 1 tierras cel 

  

culan que sobre poco nés o menos la tierra, semilla y yuntas epo, 

rades, valían tento como ol demís costo y convienen por lo mismo 

  

en dar uno lo primero y otro lo segundo, pare partir el fruto 

por mitad". Sin embargo, consider, que en la renlidad esto no 

se cumple, porque sioupre los hacendados hacen desigual el con 

trato; de todas maneras "unos quitan más y otros menos". 

Denuncia que las contribuciones de los hacendados 

  

los pueblos son ridículas y siempre hay protestas; ellos no 

arreglan los csminos y mentienen los potreros como les convieno. 

  

Respocto al sueldo de la gente de servicio, 

  

queros y gafanes le la Hacienda dice que estos 1nfelices ganan 

te parto úe uns hanega de maíz, e: 

  

"un peso cada 

  

a, la 

  

platos de frizol y un ¿omuclo de sa1". El día que no trabajan 
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se les descuonta del sueldo y de la ración, de lo cual resulta 

  

que aunque sean de acero y trabajen sin follar un día, con so- 

lo la falta de los de fiosta, no pueden ganar al año 45 pesos, 

"de modo que un geñán cascóc con solo un hijito que tenga 

  

imposible que alcance ¿ara solo comer, menos para vestir ... Do 

este miserable sueldo y la ¿oneral carestía de cosas, nace que 

por lo ro: 

  

lar estén enirogados con el hocendado quien por este 

título se juzga autorizado pira los mayores excesos. El peín no 

puedo ir a acomodarse con otrc amo porque dicon que el dinero no 

se lo prest; que se lo dieron a cuenta del trabajo: por 

  

un peso que deban lo ponen ceho días on el ocpo, y aún porque 

  

le tarde ¿l trabajo se lo suele aplicar la ligerr penitenciz de 

  

at rlo de pies y manos boca arrib. en un cuero seco por 24 ho- 

ras", En ol concepto del "Pensador Tapatio" debe sor urgencia 

del muevo gobierno arreglar le situsción lamentrble de los la- 

brelores, por cusnto que atondiondo a esto problema vital ss fo 

menta verd.dermente la agricultura. (33)   
Las ideas del Pensador Tapatío sobre las Hacien= 

das e Rancherías en México, nos presentan un panorams sobre la 

estructura económico-s>czal del Imperio al 1nic 

  

r su vida inás 

  

pondionto. Una Mución esencicluente agrícola con un estmuctu- 

ra agraria convergente hrcir el sistema de las hrciendas, que 

influyó no sólamente en el sistoma cconímico de los campos, sino 

también en 

  

usnto se refiere 1 las relociones entre 

       Hscondad), 

  

adátqric y labrador, como pudimos s E 

eiar en los anteri    
Ls Enciende se nos presenta como uns cólula de 

 



  

der político en los campos, en donde solo imporsba la voz del 

hacendado. Su ostruecturs de tipo fundamentalmonte Familístico 

conformó la situación real que vivía México al consumirse Su 

independencia, la cusl refleje a la vez la situación que vivió   
la Colonia y que su proyectó a lo lsrgo del siglo XIX, sin 3ren   

  des cxmbios, de acuerdo con estudios que al respecto se han re, 
  

lizado. 

La problomítace que presentan las haciendas, 

también la encontremos, como podemos deducir - de lo que nos 

presentan los documentos, en la organización de la Hacienda 

Pública, y no digemos del Comercio, la industria, la egriculuu 

ra y la minería, on doni roblema por el » 

  

peralizamiento i tota: 

  

Le cuforia y op 

contrastar 

  

timismo al ecnsumarse la 2 con la res 

  

lidsd econfmica, entoncos 

  

cia.



  

cm. 

(De 

(3). 

(4. 

(Dm. 

(8). 

(10). 

(1D. 

(12). 

aa. 

(14). 

(15). 

(15). 

am. 

(18). 

411 

AS. (3. ldeas Iconómicas) 
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ble á 
fragua 209 
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co, Celestino de le Turre, 1821, 1   
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stri:., po 
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José ¡aríz Quirós, Loc.cit. 

sobre el influjo de la minoría 
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30 ¿mar1tz,1825. 380        

    

Carlos Marí. Bust” 
por México". La 

lor 

  

segunda de un Viaj 

  

  
Juse María Quirós, Doc.c1t. 

  

     "Comercz1o Libre 
Imprenta Imperi 

En; "21 Auigo del Pueblo N08, Puebla, 
1,28 de sept.de 1821. I: 127. 

  

F. "Observ.cion: 

México, Imprens 

  

es importantes sobre el comoraio libro. 
Celvstino de la Torre,1821,L=f.260. 

    

   

    anitios de B al Mund.", Pusbla, Imprenta Libe: 
1821. Lafraguz 442 

  

Fray Servando Toros: de Mier, Loc.civ. 

      

fiostc del muevo Consulado de Tucbla",Puebla, Taj: 
te Liberal, 1821. s 4 

   



  

¡GE      

  

Astios, E e Vénso asimismo "Alcance al volant; 
: Inberss3s de la Puebla de los Angeles bien 

99 + 

  

a, Dilenga 

    

(an. 

(2). 

(23). 

(24) + 

(25). 

(26). 

(27). 

(28). 

(29). 

(30). 

(3D. 

(13). 

(33). 

  

bispa de Chiloencango", MO2. 

Fray Sorvando 

  

"La Abispa de Sarlprntaingo", N92. 

  colama sogunda de un American, amanto do su P 
rent: de D.J.M. Benavente, 15 de - »: 

257. 

Toño           $ria", México, 1 
bre, 1821. Lit. 

"La ¿bispa de Cailosntaingo", 94. 

r 

  

Irc. cit. 

  

de Querétaro « 
bre 22, 1821.       

  

"Carta del ayuntas 
Jo",    

     Provincia de Pue- 
Rose, 1821. Lafra- 
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Pedro de 1 

gua 260 pe 2 e Pedro Celestin Negrete al Ce 
Seral Tlurbide, Duringo, ssptaembre 17 do 1821. Serio 
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José ía Quirós, Loc. 01U. 

PAM.RAH, "Y es don intonio el mismo", México, Impren       
ta Imperisl, 

José Murgul- y 
descri¿ción del Y 
prenta Conatitio: 

     oria estadística de Oaxaca y 
o dol uemo nombre", Veracruz, 

1821. 

  
      

  

"oyen y callán pero + su tiempo hablan", México, Ontivo- 
me, 1821. Dibrigun 209 

  31 Pons NN reo el del Pensador Tapatío 
e se de anjarrés, 4821.         ue 

ana Mas 

 



  

IM. LAS IDEAS SOCTADES. 

Las ideas sociales que se expresaron en el "DIA" 

  

memorable, nos permiten apreciar en un corte transvorsel de a 

histor: 

  

, la estructura de la sociedad mexicana al inczar su 

vida independiento. Es a trevés de ellas como podemos conycsr 

el pensamion: 

  

> de los contemperáneos del "DIA" sobre la hetet 

de la población, división de los estamentos sociolas 

  

situsción soc1sl en gonorel y las reformas que so propusicron 

  

con miras a “btoner el niv. A anhelado pers ol na 

czente Imperio. 

Le idez de le HETERCGENSIDAD DE LA POBLACION crm    
uno de los problemas pars sleanzer la integridad nacional, ar, 

meditar a algunos escritores conscientes de la problemática so- 

  

cial. Uno de ellos, José Neríz Tornel y Mendivil, en la hoja va 

  

lante que divulgó en ¡Jéxico el 27 de vetubre de 1821, con el t 

tulo "La urora de México", cxprosó lo siguiente: "La Nación en   

breve ha de constituirse; osta 1den mungue consoladora me estre 

mece porque envuelve la suerto de seis millones de hombres que 

puede decidirse bien o 

  

a la vuelta do un dado. Los    
tos de muestra sociedad, son por desgracia hoteragóncos y 

    

do continuamente entre sf, ofrecen a la mente del legislador var... 

  

tormenta de dudes en o de las tinicblis". (1)      

Los escrivores eran conscientes de lea dificul- 

    

paro alenazar l.. inte i cicnal, debido a la diversidad 7 

razas, temporeuentos,     
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existían numerosos grupos indígenas no coulturados áín; en lon 

de se presentaban enfrentomientos entro algunos de estos grupos 

y las fuerzas del gobisrnc o gmpos de colonos y en donde una 

gran mass heterogénea de población se encontraba lacerada en ta 

dos los problemas inhorentes de la miseria. 

En donde més 

pcblación es on el análisis 

  

los ESTAMENTOS SOCI¿LES, en   

se advierte l: hterogencidad de la 

que hicieron los escritores sobre 

  

ol cusl podemos conocer la radi>gra 

dencia. 

  

fía de la sociedad mexicana el consumarse su indep, 

El motivo que dió origen a los innumerables escri 

tos que aparecieron para estudiar los diversos estamentos s> en 

cuentra en una proposición que hizo el General Iturbide el 8 de 

n,viembre de 1821, en un folleto que tituló: "Pensamiento que on 

grande hz propuesto el que suscribe como un particular, para la 

pronte convocatoria do les próximas Cortes, bajo el concepto de 

podrá «umentar o que se ismanulr el número de representantes de        

  

cada clase, conforac acuerde lo Junta Soberana en el Suprema Con 

greso de Regencia". De acuerdo con su pensamionto, las clasos 

  en que se encuentra dividida la ledad mexicana, son las si- 

guientes: 

1%. Zcleszásticos. 
20, Labradores. 
3%. Mineros. 

  

+ Marinos. 
8%. Empleedos (en HMacienda,Gob1erno y Justicia). 
90. Literstos. 

100. Pítul 
119. Pusble 
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La idez del Cenersl Iturbido, que en un capítulo 

anterior comentamos, era la de que nombrando cada una de estas 

clases sus representantes y comprendiendo en la del Pueblo a to 

amante nó pertenecen a alguns de las otras, 

  

dos los que señala 

esté conseguida la representación Nezonal; "y como cada clase co 

noc a los suyos, y es al mismo tiempo interesada en elegir a 

e instrucción, so debe esperar natu 

  

los do más telento, probida 

“eso se reuna lo mejor". (2) 

  

rlamente que en ol Co 

El folleto de Iturbide tuvo respuesta do muchos 

eseritoros, la uayor parto de los cuales se manifestaron en con 

tra de sus prop"sicionas. Debemos indicar que en los escritos 

las expresiones else y estruento aparccon indistintamente para 

indicar el orden en que se colocaban las personzs en la sociedad, 

según su status legal o Ze costumbre, importancia, condición o 

diferencia por híbitos socisles muy arraigados. Carlos María Bus 

tamante al comentar la composición de las Cortes dijo lo siguien 

  

    to: "No faltan porsonas que quisioran que muestras Cortes se 

  

mason por Estamentos de cloro, nobleza y milicia a semejanza de 

las antiguas de Casvilla". Considera que es imprudento esta cla 

sificación por cuanto que estimula la pugna entre los estamentos 

y hace remembrenza del feudalismo europco que tanto oprimió el 

  

eontinonte. "Demos humildes gracias al cielo de que desapareció 

   de muestra vista el feudalismo, y mos profósito de maldecir   
lo (si es posible) hasta tres veces cada día para que no le ves- 

mos su cabeza más fiera que la de Medusa". (3) 

Otro autor, J.M.R. que escribió el folleto "Lo 

que interesa 1 la Patria", habl$ do clases sociales, cuand: - 

   



  

opuso abiertemente a este tipo de representación on las Cortes, 

"perque es indubitoble que cada clase labore por sus imtercs.z, 

y la mayor parte se ha de llover a la menor, resultando las de= 

"(4) 
ios de 

más 2, 

  

greviadas como lo demestra la historia de Espai 

    

De todos ucdos, partidarios o no parta 

le proposición del General Iturbide, todos aceptaron la confor 

      mación de México en un tipo de sociedaz estemental, con grandes 

   diferencias entre los estawentos superiores y los inforiores. 

Hasta 

  

en los paseos que se organizaron para celebrar la Jura de 

la Independencia se zuede epreciar la profunda división en los 

estamentos sociales. n San Miguel ol Grande, según mencion: 

  

al analizar las festividales de 12 Jur», se pudo apreciar la di-   
visión de los estamentos en el puseo que se organizó: Junto a   

  

la carroza de la Rolizión, iban el Ayuntamiento y el Clero; la 

niña que representaba a la Feligión jrocedía de una distinguida 

familia. Junto o le carroza de la Independencia iba la gente 

decente del pueblo, reprusentada en 50 bellas jóvenes y señores 

de primera distinción, vostidas con túnicas le finísimos lienzos 

con calzados de seás blanca, tápalos encarnados y verdes y sus 

respectivas alhajas; llevaban ramos de menudas flsros de colores 

germtes. Junto a la carroza de la Whión iban los comerciantes, 

todos con el mejor orden y en considerable núnero. Y junto a la 

carroza de la Fama iban ropresentantos de los est:     tos inferzo 

  

res organizados así: 200 naturales con arcos y flechas y con po- 

nachos de pluma de tricolor £: 

  

tes; stros cien naturales vosti 

4      de ellos 200 ciudadanos de los suburbio 

2 filas 3 £ tros, vestiios de blanco con a- 
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Por lo que se deduce de los escritos del "DJ¿%, = 

los estamentos superioros de la sociedad mexicana se encon'r han 
  entre el Clero, los Hacenáados, los Mineros, los Artesanos, los 

    

Somerciantes, los Militares, los Marinos y los Empleados en Ha - 

cienda, Gobierno y Justicia. 

Sobre la importancia de cada uno de estos estamen 

tos, en los escritos aparecen grandes divergencias. Unos opina- 

ron que el Clero tenía gran poder en la Nación, y su influencia 

-según el Pensador Mexicano- hace pensar, que son los clériszo> 

quienes mandan en los pueblos. (6) Debemos recordar cue ta > 

Clero como grupo de presión, el estamento que determinó la 505, 

tud de los demás estamentos pera consumar la independencia en 1821, 

Otros como el Pensador Tapatío expusieron en for- 

ma convincente el poder de los Hacendados tanto en los campos, 

en donde solo imperaba su ley, como en los pueblos en donde su 

poder se manifestaba con vigor. Los latifundistas poseían el de 

minio de la tierra, y según apreciamos en el capítulo anterior se 

encontraban en la cúsyide de la estratificación social en los cam 

pos mexicanos. ¿llos concedían a su antojo los medios y tercios 

a los rancheros y demás arrendatarios y mantenían una severa vigi 

lancia sobre el trabajo de caporales, servidores y labradores de 

  la hacienda. (7) La clase de los Labradores debe ser la más im 

portante úel Imperio -dijo en un editorial "El Farol" de Pueble- 

y su atención en el gobierno debe ser tal, que los diputados de- 

ben ser en su mayor parte "Labradores diestros y experimentac»-, 

que nos den una Ley Asraria capaz por sí sola de hacer la fe 

dad y gloria del Imperio".(8) Zn un país deben tener mayo 
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fluencia los labradores y comerciantes, que los elérigos, << - 

só "La Abispa de Chilpantzingo"; "bien podremos vivir sin canó- 

nigos nz frailes ... pues el poder de éstos se encuentra en to- 

das las cosas" (9) 

3l poder de los comerciantes también se destacó 

al iniciarse la vida independiente y principalmente se señaló 

que ellos eran los más beneficiados por la indepondencia; asimigs 

uo, quienes habían sido los más beneficiados en la época del mo- 

nopolio español. (10) 

  La influencia de los militares se hizo sent». 

iniciarse la vida independiente. Ellos se consideraban los -ua 

dadores del Imperio y los libertadores de la Patria; de allí que 

uno de los problemas que afrontó la Junta Provisional Gubernati- 

va fue el de la erogación úe grandes sumas, tanto para el Gene 

ral Iturbide, como para los sueldos de los demás oficiales. En 

una proolama que dirigió el General Vicente Guerrero a los mili 

tares bajo su mando, el 30 de noviembre de 1821 les dice lo 

  

guzente: "La Unidad es la base más firme en que solo puede apoyar 

se la libertad, igualdad y propiedades de los ciudadanos y lo úni 

eo que nos pone en cubierto de las tentativas que puedan empren- 

der muestros enemigos interiores y exteriores". Hace mención del 

poder de los militares an el Istado y de la necesidad de que es- 

tos sean "sumisos a las leyes". (11) El Ejército Trigarants, da 

da su importancia, debe imitar la fragalidad de los romanos y “o- 

fender la religión y la patria, expresé el anónimo "La frugel* 

en triunfo por el Ejército Trigarante".(12) En donde más 

mos apreciar el poder de los militares es en la presión cu. 

ron ante el General Iturbide el 12 de diciembre de 1821, con movz 
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vo de la divulgación iel folleto subversivo "Consejo pruden7: 30 

  1 bre una de las Garantías". Al hacer la enérgica protesta, el 

Ejército, a través de los Generales y demás oficiales, reclamó 

"el celo del gobierno para evitar con el condigno castigo de los 

perturvadores del oráen y contrarios del bien, la anarquía y ho- 

rrorosa catástrofe que de otro modo podría envolver a este privi 

legiado continente". Esta intervención de los militares se con- 

virtió en el primer sacudimiento del Gobierno de Iturbide y la 

Junta Provisional Gubernativa. (13) 

  

Sobre los títulos de nobleza al iniciarse 7   
independiente, por lo que se deduce de los escritos, ellos nu te 

nían gran importancia en la Sociedad Mexicane. "La antigua noble 

za mexicana -dijo Carlos María Bustamente- se ha extinguido. Por 

fortuna no tenemos más que algunos títulos de Castilla que han 

comprado sus pergaminos con dinero sonante a los ministros espa- 

ñoles y por medio de las dueñas y castas Lucrecias de Palacio co 

mo quien compra huevos en el mercado y han dado azás no pocas su 

mas porque les llamen señoría. En las necesidades de la Corona de 

España se beneficisban títulos de Castilla como borlas en nues- 

tras Universidades". (14) 

Sobre los privilegios a los estamentos superiores, 

encontramos dos opiniones al iniciarse la vida independiente. La 

primera se manifestó en favor de una preewinencia en la gente 

cente. Un autor que escribió con las iniciales J.M.E.y S. expre 

  

  
só que se deben "guardar consideraciones con el Noble > 

  

Lg     

comparación con el plebeyo".(15) En la misma forma se decl== 

tidario de los ¿rivila quién escribió con las inicial 
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en su "Contestación a las Preguntas de D. Rafael Dávila", en la 

cual dice que todos los gobiernos del mundo han concedido dis-=- 

tinciones al mérito y a las virtudes y principaluente a los "hoi 

bres de bien y virtuosos" quienes no cometen atentatos. (16) 

Otros escritores, y entre ellos el Pensador lexi- 

cano, Carlos María Bustamante y Rafael Dávila se mostraron parti 

darios de la supresión de los privilegios a las clases superiores, 

por considerarlos "contrarios a la constitución liberal del Esta 

do".(17) 

La idea de que 1 s Estamentos superiores siguen la   
corriente que más les convenga de acuerdo con sus intereses, apa= 

rece también en algunos escritos al consumarse la independencia. 

El periódico "El Amigo del Pueblo" N%8, que apareció en Puebla 

el 28 de septiembre de 1821, inserta la carta de un oficial que 

opina sobre la actitud de los estamentos superiores ante el triun 

fo de Iturbide: "Ya comienzan los Aristócratas a quemar incienso 

a muestros Xefes porque ven la cosa de meltalante. Aquellos va-= 

lentones y Jaques que no hablaban de nosotros sin prodigarnos los 

epítetos de pícaros, ladrones, insurgentes, rebeldes y traidores; 

pero les tengo mucho miedo, y los veo como escorpiones que tienen 

mucho veneno, es decir mucho dinero, a merced del cual harán ¿e 

nosotros lo que gusten; y presumo se cumpla en nosotros el re- 

quiem etermam que dió cierto Visitador a la Mula de un cura". Y 

para explicar con una anécdota la actitud de los aristócratas re 

lata así lo que le pasó a la mula de un cura: "Hallándose un P: 2 

lado en la visita de cierta Diócesis se le dió queja de que el 

  Cura de un lugar había enterrado en la Parroquia a una muls 
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Enojóse altamente de este hecho; llamó al Cura, y le increpó con 

bastante iracundia; oyóle éste con flema, y cuando acabé su cati 

linaria le respondió a la acusación diciendo ... ¡4y Señor Visi- 

tadori V.S. tiene razón en cuanto dice; pero todo se le disipe- 

rá cuendo sepa que mi difunta mula reunía en su persona prendas 

harto recomendables. En ella cabalgué muchos años, y la enseñé 

a leer, escribir y contar; sobre que hasta testamento solemne hi 

zo, y por cierto que en 6l le legó a V.S. 500 pesos ... que estoy 

para entregarle ... ¿Minientos pesos? SÍ, 500 pesos. Bien, 

bien, exclamó el Visitador, les voluntades de los testarudos - 

aunque caprichosas, son leyes que deben cumplirse; dé Ud. el lle 

no a la difunta, y seya que hula que tal hace requiescat in pace. 

ese sabio animelito". Y para terui   Naúxe mueva los mesos 

  

nar dice: "Quedóse la mila en paz, cobróso el legado y aquí aió 

fin el cuento cuya memoria al par que me recrea, no dexa de cau= 

sarme cierto escozorcillo en el ánima, porque hay muchas mulas 

ricas, pateadoras y que llegándoles su vez harán copiosos lega- 

dos, y pobres de los Americanos si sus huesos quedan en nuestros 

cementerzos, a Dios". (18) 

La idea de la Clase Media en la Sociedad ¡exicana 

al consumarse la independencia, la encontramos, aún cuando no 

muy frecuente, en los documentos. "El Tribuno de la Plebe" áefi 

  

nió la clase media como "esa clase de hombres donde reside la ma 

yor ciencia, la mayor probidad y el verdadero y más acendralo 

amor a la patria". Estí representaúa por literatos y en genersl 

  

por los intelectuales, que pertenecen a un sector medio, el cual 

  

se encuentra entre la ve y los estamentos superiores. Com 

áera que es la única clase que tiene verdaderos sentimientos sz"
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ceros para laborar la prosperidad del país, porque "ni en el mi 

serable populacho, ni en la elevada grandeza, hay nimmede haber 

en general estas y otras cuslidades buenas; porque la extrema po 

breza priva de la educación necesaria, y es madre del abatinmien- 

to y la servilidad; y la extrema riqueza, lo es del lujo, dsl li 

bertinaje y del orgullo. El miserable no estudia ni aprende por 

que no puede, y el poderoso y el grande tampoco porque no lo ne- 

cesitan". Zs pues en la clase media, en donde se encuentra el 

futuro de la Nación. (19) 

los estamantos sociales inferiores fueron desig- 
  

nados por el General Iturbide con la expresión Pueblo, en la pro 

posición que hizo para organizar las Cortes con representación 

de los diversos estamentos sociales.  Xsta idea fue mimuezosa- 

mente aclarada y explicada por el "Tribuno del Pueblo", quién — 

hizo la distinción entre plebe y populacho. La Plebe -segín el 

Tribuno- es la porción més útil de la sociedad que lla las oax 

  

ges del Estado; está compuesta de los "hombres útiles, como labra 

dores, artesanos, ininaros, arrieros y todos los que trabajan para 

mantener a otros". El populacho es la porción inútil ie la socie 

dad; "dominan en él los naraganes, pordioseros, petardistas y gen 

tes sin oficio que vegetan en esos mundos como los zánganos ¿e 

una colmena y que hacen el contrapeso de otros de la misma rales 

que viven ... aún en las altas esferas del Estado ..." Considera 

que el Vulgo es un concepto más complicado, pues se encuentra en 

una gradueción superior al de la plebe.(20) 
   

Una opini 

  

n contraria a la del General Iturbide, 

respecto ul concepto de Pueblo, fue manifestada por Carlos faría 
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Bustamante en la "Abispa de Chilpantzingo N%4", cuando expresé 

que "Pueblo (en contra de la proposición de Iturbide) es el 

acervo:o conjunto de toda clase de ciudadanos reunidos en una 

sociedad". Considera que los zángenos y holgazenes no tienen 

por qué llevar representación en las Jortes, pues ella se con- 

vertiría en un ¿arullo y turba confusa. Se debe seguir el ejem 

plo de Grecia "en donde se excluían siempre de intervenir en los 

negocios públicos a los que no eran propietarios". (21) 

El Pensador Tepatío catalógó entre los estamen- 

tos inferiores de les haciendas mexicanas, a los bequeros, zaña 

nes de la Hacienda, peones y 

  

ente de servicio que mantenían re 

lación de servidumbre con los Hacendados.(22) Juan Franezsco 

Azcárate clasificó en los estementos inferiores a los trabajado 

res de los obrajes, tlalpisquerías, panaderías, y generalmente 

a todos aquellos que presten servicio personal y que mantienen 

  

una cadena con el patrón; clesifica asamiswo al jornalero, a los 

  

indios y a los esclavos.(23) 

     n por la actuación de las Mes La preocupa: 

pulares en contra de los intereses de los estamentos superiores 
    

apareció en algunos escritos del "DIA" de la consunación de la In 

dependencia. Elfa Racaele Men en el papel volante "Esto ya lo sa 

beuos", considera que "la plebe ... solo desea una coyuntura pa- 

ra efectuar sus inicuos proyectos de saqueo y muerte". Dico que 

la gente plebeya espera el momento pera arredrar sobre toda pex 

sona de cara blanca que ezca a la gente decente. (24) En    

  

  
la misma forma el autor Diario Político de Burdeos" conside 

  

ra que desgradizdanen en la masa inferior del pueblo me- 
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xicano el "espíritu de inconsideración y ligereza", fomento"> 

por algunos de "aquellos oscritores indigestos, a quienes 0% 

dinariamente desagrada cuanto no gira en el rumbo desus capri 

ohosas ideas". (25) 

  

st    entos     nferiores le independenci 

política de liéxico no tiene ninguna ia, por cuánto que 

Para 1. 

su situación social seguirá la misma que cuando el dominio =spa- 

fol. Esta 1dea la encontremos en varios escritos, y entre 2llos 

el anónimo "Zn obsequio de la Patris, lo mismo es el cadalso que 

el campo del honor" -el cuel expresa que la independencia para 

las mesas populares puede compararse con la fábula de un burro 

para quién lo mismo da ol peso de las albardas del amo, que les 

de su enemigo: ¿qué ma importa a mi que ue la-pongas tu o me la 

ponga cl?" como quien dice, quéó importa que el dominio haya sido 

antes de españoles y ahora de hijos de españoles; de todos modos 

la situación del pueblo "sigue la misma" ... "Antiguamente su- 

“frísmos: a los tiranos y perversos, por, fuerza y ahora los sufri- 

  

mos gor política”. (26) Otro escritor al hacer un diálogo entre 

un Religioso y su pilguanejo, hace “que Éste exprese las ideas de 
  

un grupo popular que crit1iceba en Tuna Vinateria el beneficio de 

la independencia para la masa popular. Ellos dijeron que la in- 

dependencia "era puramante de nOMbro;,, e antes nos mandaban des 

  

de España, y agora di y tioro” que siempre era el mismo frei 

le en diversa mula; que para pasan trabajos, lo mismo es quí que 

2114; y otra porción da coses. Y en efecto (dice el pilguanejo), 

a mi me sucede con la independencia lo que a los muchachos con 

las adivinanzas, que pregunto si es cosa de comer o de vestir; 

porque yo no puedo dar con ella".(27) 
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En la estretificación socisl, los Indios ocupa- 

ron su lugar entre los estamentos inferiores de la sociedad ue   

xicana. Respecto a su posición, se presentaron dos corrientes 

de opinión: Una de ellas, que la podemos llamar indigenista, 

hizo la apología de la cultura indígena y pidió insistentemente 

una decisiva intervención del gobierno para ayudar a los indíge- 

nas y sacarlos de su lamentable situación. La otra corriente de 

opinión, o sea la anti-indigenista, se declaró en contra de las 

leyes de protección a los indios y en favor de la concesión de 

todos los derechos ciudadanos, para beneficio de la agricultura 

y en especial de los hacenácdos, 

La corrients indigenista hizo la defensa de los 

indios y denunció su estado lamentable en el Imperio Mexicano al 

iniciarse la vida independiente. Una apología de la cultura in= 

dígena la hizo en México Fernando Pimentel Ixtliulxuchitl, en su 

escrito "Subscripción a la obra que hace la gloria mas insigne 

de América" que salió a luz el 25 de octubre de 1821. Hizo una 

alabenza de la cultura indígena y aconsejó que al iniciarso la vi 

da independiente "convieno repasar las memorias de la grandaz; 

  

del saber y de cuanto bueno había entre nuestros amabilísimos 

Indios antes de la conquista inicua".(28) En la misma forma el 

anónimo "Recuerdos interesantes de los Indios", aconsejó las mé- 

ximas de los padres maxicancs de la antigua cultura indígena, pa 

ra la educación de sus hijos; así expresó: "Entre cuantos monu- 

mentos nos han quedado de nuestros ilustres antepasados merecen 

lugar muy distansuido las dos siguientes cxhortaciones que en 
  

los tiempos antiguos nos conservaron los Padres Motoliínía y Saha 

gún, y en los posteriores el erudito Clavijero. Ellas honran la 
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memoria de muestros mayores, y nos dan una breve instrucción ¿> 

las mejores máximas. “prendímoslas, pues, como muestros paúres, 

repitémoslas a cada instante y así como ellos, conformemos sicm 

pre nuestras palabras con muestras obras". Se refiere principal 

monte a "la exhorteción de un mexicano a su hizo"; asimismo a "la 

exhortación de una mexicana a su hija", obtenidas de la "Histo- 

ria Antigua de México" del Padre Clavijero y aconsejadas para 

los padres mexicanos al iniciar la vida independiente, como ca 

mino més seguro pera la prosperidad de la familia.(29) 

Contra la celumnis de América se enfrentó el Di-   
putado Navarrete al hacer la defensa de los indios de México pa 

  

ra refutar un artículo ás "El Universal" (periódico español), e: 

cual expresó que "los indios a nada pueden aspirar por su inca- 

  

pacided física y moral, que proviene de la misma naturaleza 

de los indios, pues el gobierno no se ha descuidado en su educa 

ción, que han sido objeto de su predilección ..." El diputado 

Navarrete declaró que "todo esto es falso, como se demostrará 

luogo, pero aunacuando fuese cierto, ningún hombre sensato pue- 

de ver con 2ndiferencia que se insulte así a una clase tan privi 

legiada y recomendable, y que después de 300 años de haberles 

ocupado sus tierras, aprovechándose de sus preciosas produccio- 

nes, y enriqueciéndose con su oro y con su plata, se les diga 

con la mayor desvergúenza, "sois unos brutos, que a nada poisis 

aspirar", que tenéis incepacidad física y moral para discurrir 

y para obrar lo bueno; en dos palabras, no pertenecéis el género 

humano, y los que dudaron el principio de la conquista si crfis 

hombres o brutos, tuvieron razón para ello, o hicieron muy bien
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en esclavizaros y selir a metaros como fieras". Considera el 

   diputado Navarrete que muchos indios respetables ocuparn io. 

tantes cargos en el régimen español, lo cual refuta la oslumia 

de que son brutos. No niega que entre ellos haya mucha 1gnoran 

cia y que el mayor número se encueñtre en estado de miseria, 

"pero esto no proviene de su incapacidad física y moral, sino de 

  

las mismas leyes protectoras que los querido toner en tute- 

  

la como a niños, que se han descuidado en darles educación 

Opina que los indios comprenden muy bien lo que quiere decir ciu 

      dadanía, soberanía de la 16n, libertad civil y todo lo demás 

que contiene ls constitución de la monarquís. En 1810,-contimía 

Navarrete, los indios siguieron en mucho número el partido le 

Hidalgo, miontras creyeron que los trataba de hacer felices con 

la independencia y unión de sus otros hermanos. "Ellos supieron 

retirarse oportunamento luego que pelparon los males de una re- 

volución, que no presentaba aspecto favorable, y ellos conocen 

que su felicidad consiste en la estrecha intimidad con los mulg 

tos y castas, y con españoles y americanos que existen allí". 

Considera que los indios compronderán la revolución de Ituz-.. 2 

y aceptarán la independoncia como uno de sus grandes beneficios. 

(30) 

La defensa e los indios, movió a un grupo de po- 

blanos a publicar por partes le obra de Fray Bartolomé de las 

  

Casas "Destrucción de las Indias". Bn una hoya volante que =pa 

  

reció en Puebla como introducción, se hizo ogía del Pro- 

  

tector de los Indios y se presentó en síntesis el argumento de 

Las Ca 

  

la ob: $ como el defensor de ¿uérica al prote    
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ger a los indios.(31) En la misma foyma defendió a los indios 

Carlos Meríz Bustamante, quien divulgó un folleto con las nio 

grafías de los príncipes mexiconos desde le dinastía de los tol 

tecas.(32) El Padre Barreda en el sermón que hizo en el Santua 

rio extramros de Puebla, hizo también su defensa de los indígo- 

nas e interpretó las posibles teorías sobre el origen de los ame 

ricanos, haciendo hincapié en las semíticas, las cuales destacan 

la inmigración de una de les tribus de Judá al territorio ameri- 

cano. (33) 

En el folleto que apareció en Guadalejara con el 

nombre "Tertulia de la Aldea", en el cuel dinlogan el Cura, el 

Alcalde y un vecino, sobre la culmins.ción de la independencia, 

el Cura hizo la defensa ás la Cultura indígena en el siguiente 

párrafo: "aunque los indios no sabían leer, mi conocían la pólva 

  

bían 

  

ra, en recompensa stronouía, medicina, estática y otras 

mil cosas como no las hen sabido munon en Buropa". (34) 

Con la defensa de la cultura antigua indígena, 

que fue muy general por lo que se deduce de la cantidad de os 

critos y por la defensa de la idea de Aztequismo, según expru- 

somos en unc de los capítulos anteriores, se demunció la lamen- 

table situación ds los indios el iniciarse la vida ina disnto 

del Imperio Mexicano. 

En el Sermón N%1 del "Diablo Predicador", se hizo 

uns denuncian de la trisis situsción ús los aborígenes. "Ninsuna 

clase del est. 

  

es más » 

  

ilegisda en la teorís que la gue com 

  

ponen los indios. Vuestros códigos están llenos de gracias y de 

privilegios en favor suyo, el paso que quizá no hay una porción 
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del pueblo que sea realmonte más infeliz y desgraciad: 

que nacen comienzan a ser miserables, y a sentir el post 5 12 

suerte tirana e injusta. La tierrs que ha de cubrirlos difun- 

tos es su cura, y la desnudez, el hambre y los trabajos los Úni 

cos compañeros de su vida ..." Después de hacer una defensa de 

le inteligencia dol indio, basándose en los argumentos de Pala- 

fox, exhorta a la Regencia ácl Imperio para que sea la defenso= 

ra de "esta porción laboriose y recomendable de la humanidad, 

pero no por palabras y ofrecimientos como lo hizo el Gobierno 

español, sino por las acciones sensibles y eficaces". Termina 

diciéndole a la Regencia: "los indios tienen hambre y no hagan 

que comer; los indios descen ilustrerse, y los maestros que les 

  

ponen, quizás no saben por qué enn católicos ..."(35) Otro es 

eritor que firaó con las 1: 

  

iciales F.X.H. deserivió en forma pa 

tética la situsción del indígena en México: 

WAcerozos a los pueblos, veréis a los infelices indí 
genas sumergidos en la miseria, reducidos a un esca 
so y grosero alimento, sin preservativos para resgunr 
darse de las intemperios, degenerados, degradados y — 
abatidos, n> setisfeciando más necesidades que las 
indispensables pere conservarse, y que no sostie jor 
su vida sino a costa de muchos esfusrzos. Sací. Ss 
de ese letargo y que no permanezcan més ticupo en esa 
vida pasiva! «Busced las causas que los tienen en ese 
estado y ved como los conducís hacia su felicidad!*(36) 

El diputado de la provincia de Oaxaca José Murguía 

y Galardi, al denunezar que la meyor parte del dinero obtenido 

por concepto de la gran: 

  

es enterrado por los indios, aconsejó a 

los legisladores mexicanss en la forma siguiente: "Introducid las 

necesiásdes sociales en osta gente que es pobre en medio d3 la 

riqueza y uultiplicnd los establecimientos propios para ilustrer 

121.(37) 

  

 



  

  

En el "Dictamen de la Comisión de Esc 
  fue suscrito por Juan Francisco Azcárate, José María Fagosga y   

  

otros, so denune1ó el servicio personal que destruyó gran par 

te de la mi: indígena. "El servicio personal a seuejanza de 

  

la Claba de Hércules anzquiló todo cuanto tocó. Los indios su 

frieron sus golpes exterminadores y del número 1nuenso que com 

poníen, quedaron reducidos a uno tan corto, que no admite compa 

ración con aquél". Consideren que pera remediar el orden, el 

  

gobierno espsñol dictó loycs muy útiles en diversas épocas, las 

se convirtió en marasmo. 3on 

  

cuales no se cumplis 

  

2 y el    

  

los Hacendados quienes más se beneficien servicio personal 

indígena, pues la mans de vbra barata sumentea su riqueza. Los 

miembros de la comisióñ .rccomend.ron a la Junta Provisional Gh 
  

bernativa abolir el servicio 

  

'ersonel de los ciudadanos indios, 

"aun cuando voluntaria woxte quieran prostarlo, y los que lo ro- 

ciban, de cuslesquiora estedo y condición que sean, serán casti 

gados con las penas prevenides por las leyes y pagarán al intere 

sado la cantidad en que se aprecie el servicio, de lo que 1 

particularmente cuzdarán los Ayuntamientos y sus alealdos. "(38) 

La corriente enti-indigonista se manifestó también       

   al iniciarse la vida independiente. Principalmente fueron los 

    

latifundiastas quienes soliciteron al Gobierno de la Regencia la 

abolición de las leyes de protección a los indígenas, por consi- 

derarlas contrarias el progreso de la agricultura. Debe tenerse 

en cuente que el servicio personal de los indígoness hebía bene 

  

ficiado a los lstifundistes principalmente por el abaratamiento 

del costo de la mano 

  

Pocos días después de la entrada 

 



del Ejército Trigarente e la Capitol del Imperio Mexicano, * - 

terratenientes de Puebla consignaron estos conceptos; *.. e 

beneficio que el gobicrmo puede hacer a la labranza es tomar en 

consideración y ediar el desorden en que se hallan los indios, 

  

a los que con el pretexto de su miseria, se ha dispensado un smpa- 

ro que cedo perjuicio de ellos mismos, de los labradores y de 

  

la agricultura".(39)  Istas ideas fueron apoyadas por muchos de 

los wiembros de la Junte Provisional Gubemetiva, según veremos 

en un capítulo posterior, quienes hicieron archivar las proposi- 

ciones en favor de la ¿rotección de los indios. 

Indigenismo y anti-indigonismo se enfrentaron al 

iniciarse la vida   independiente, por lo que se deduce de los en 

teriores documentos. La primera corriente al hacer la defonsa 

de los indígenas, propuso con insistoncia la aplicación verdade 

ra de leyes semejantes e las benéficas poro no aplicadas Leyes 

de Indias. Por el contrario, la segunda cormente vió con simpa 

tía la independencia para proponer la supresión definitiva de las 

  

Leyes de Indias, protectoras de los aborígenes, en contra de los 

intereses de los lotifundistas, los más beneficiados nm el .-30 

costo de los servicios le peones, gañianes y gente de servicio de 

las haciendas, en su mayor parte indígenas. 

Entre los grupos incluidos en los estamentos infe 

riores, debemos mencionar las 

  

nominadas Castas, nombre genérico 

que se aplicaba a los mestizos, mulatos y negros. Don luis de     
Mendizábal en el "Catecismo de la Independencia" considera que 

con la independencia 33 muy difícil que las Castas se rebelon, 

  

orque igusalados con los blencos en el derecho de ciudadanía, no 

 



les queda el menor motivo de una queja racional", Les ess! 

piran a gobernar, sino a estar bien 2     continila, "no 

ellos mantendrán el orden por cuanto que en general son pacifi- 

cas, respetan la religión y acatan las exportaciones del Claro 

a quien tanto veneran”. 

En la Colonia, las castas ocupaban social y jurí 

dicamente el lugar inferior en la estratificación social: ellas 

conformaban las grandos mesas de desocupados y en general el sec 

tor más miserable de la población. Aún cuando los esclevos ne- 

gros eran un número muy reducido en el Imperio Mexicano, pues su 

influencia se concentrabs principalmente en los puertos de Vera- 

  

apuleo y otras zo. de las costas, su situación fus plan 

  

tesda al consumarse la independenció, Le Comisión de Esclavos 

que presentó su dictauen a le Junta Provisional Cubernativa, el 

cual quedó como una idea de particulares, sin ninguna aplicación, 

consideró que el solo promunciar la palabra "esclavo" "recuaria 

el hecho más degradant> de le especie humana". Según esta comi 

sión, los esclavos en Nueva España se calculan en menos de tres 

mil al consunarse la independencia. Alaban la abolición de. ui 

tiva que quedó estempaía por fin el 24 de febrero ds 1821 en el 

Plan de Iguala; y para culminar on forma terminents la abolición 

propusieron: Yo adwitir la introducción de ningún esclavo; decle 

rarlos libres en todo el territorio del Imperio; esperar en la 

  filantropía de los dueños ¿e esclavos y en el rescate que debe- 

rán hacer los Ayuntamiantos; considerar libres los hijos de es- 

clavos que nncieron desde el día 24 de febrero de 1821 y hacer 

lo posible por persuadir a los esclavos rescatados para que no 
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desamparen las haciendas de sus antiguos amos. Esta comis 

  

propuso prohibir el servicio personal de los inlios y 1. 

vicios esclevistas de los empleados en tlalpisquerías, tocine- 

rías, panaderías, obrajes y otros oficios que mantienen el ti- 

po de esclavitud disimulada. (41) 

El orgullo de las mujeres negras y mulatas en la 

zona de Veracruz, fue soñalado por "La Abispa de Chilpantz1ngo" 

al a 

  

alizar el problema Gel trabajo de la mujer en el Imperio. 

"Veracruz es un país en que abunden las negres y wulatas en la 

  

última clase y se desieñon de veurrir a la fábrica diciendo +... 

  

que eso se reserva a las guchinangas o gentes de arriba, y esto 

es que están persciendo de hambre, pues blanqueadas o españoli- 

zadas las merctrices de esta plaza, ya los comerciantes en poco 

las ocupan; tal 2s el >rgullo de la gente parda y morena de Ve- 

racruz, que aún en la mayor miseria rehusa un trabajo honesto"(42) 

Por lo que se deduce de las ideas anteriores, la 

sociedad mexicana al consumarse la indopendemsia era esencialmen 

te de tipo estamental, dividida en estratos sociales 1.% cv mia 

dos por tradición y en algunos casos por ley desde l. .lonza, 

desde los puntos de viste étnico, de riqueza y de poder. El os- 

trato superior lo conformaben los criollos y españoles peninsula 

ros, que hacían parte del 4lto Clero, la Burocracia, la Milicia 

(jefes y altos oficiales), la Aristocracia terrateniente, los 

Mineros, los Grendes Comerciantes y Artesanos. EVestrato medio 

  

lo conformaban los clérigos de cargos inferiores, burócratas, 
  

  

abogados, literrtos, cisles del Ejército de monor cxtego.sÍa. 

  El estrato inferior, 1> poúr: 

  

emos dividir en dos órdenes: sl alto, 
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integrado por las clases trabajadoras, obreros de las incipien 

  

tos industrias y de las mines, ranoheros y labradores de las 

    grandes propiedades, pequefios comerciantes y artesanos. El bejo, 

conformado por los indios, mestizos, castas y negros esclavos, 

trabajadores de los cargos més infericres en la industria, peo- 

  

nes do las haciendas y en general los integrantes de la gran » 

sa rural y urbena lecereóa en los greves problemas de la miseria, 

  

Un tema muy ligado a los estratos inferiores de la 

socicdrd mexicana, y que aparece en los escritos del "DIA", es el 

  

que describe la MISERIA DE LA NACION el iniciar su vida indepen 

diente. El Secretario del Consuledo de Veracruz denunció la mi- 

seria, la desmudez y la 

  

La ds los sectores populares y señaló 

  

que las ciudades se encuentran cargadas de un "prodigioso número 

de holgazanes y viciosos de ambos sexos ... con ofensa de las bue 

  

nas costumbres".(43) Las calles de México se encuentran pobla= 

   ñas de harag os que las infestan, "por no hallar tal 

vez en qué euplearse! expresó el eutor de "Dierio Político le Bur 

áeos".(44) Debido a la miseria que reina, expresó "La ¿bispa de 

   Chilpantzango", uultitud de fewilias han tenido que => 2 la 

dura y odiosísima alternativa de "mendigar o ¿rostituirse a 

  

más vergonzosa disolución.  Purque ¿qué haré una madre rodesta 

de hijas vergonzantes ques le piden pan, y que ni puede dfreslos 

nz destinarlas a una casa a que sirvan de criadas, no permitién- 

doselo sus principios? ¿Mi cómo podrá en conciencia slejarles 

más nscesiten de su vigilancia para formar el cora 

  

zón y dirigir sus operaciones por el sendero del hanor?(45) 

Zetas y otras rofloxiones se hioi     ron los mexica-   
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nos para reflejar la satusozón social que se vivía. 

  

En un diálogo entre una Señora y una india, que 

su autor tituló "La Malinche noticiosa que vino con el Ejérci- 

to Trigarante", la india se queja de la carestía de la vida, 

"y dígame so mercé, este bando que lo han echado de alcabala, 

¿a quién lo ha de hacer p: 

  

echo, a los probes o a los tiende 

ros? porque yo veo que t: está tan caro, como siempre y tanti- 

eo pecr". La Señora lo responde que: "El cbjoto del gobierno es 

beneficiar el píúblico; poro los mereclores lo que hacen es apro 

  

vecharse de la ocnsión, hacer su negocio, y oir los bandos como 

quien oye llover; todo se 1rá remediando María, poco a poco; ten 

paciencia y aguarda a uo se reunan nuestras descadas Cortos... 

que son únicamente los que han de curar de rafa todos muestros 

nales". (46) 

La nisoria de los estratos inforioros hizo que se 

propusieran refom: 

  

es, como las que ya indie: s en el ca 

pítulo correspondiente al Proycctismo; y entre ellas: el estímlo 

de la industria pare aumentar el trabajo y con éste disminuir la 

    ls situación del trabajador; protoo= 

  

ción al trabajo de la uuyer; mejormaiento de la calidad de los bu 

rócratas y otras. 

E ocupó también a los 

  

escritore; 

  

al consumerse le indopeniencia. Como explicamos en uno 
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de los cepítulos anteriores, se propuso la inmigración como una 

de las soluciones para el crecimiento de población: se propuso 

la inmigración de norteamericanos; asiuismo la de artesanos es-   
jeros, pero con la condición 

  

pañoles y de otros artistas extr: 

de ser cstélicos. Para el orcczmiento natural se propuso el es 

    

tímilo de matrimonios prometuros y el gravámen a los soltems 

ricos, para intucirlos al matrimonio. (47) 

En el "Resumen de la Estadística del Imperio 

  

xicano", que publicó Simón Tadeo Ortiz de Ayala en 1822, apare- 

cen algunas cifres costadísticas, que aún cuando quizá no las de 

bemos aceptar con toda la exactitud, nos pueden dar una visión 

  demográfica de Wéxico al eonsumarse la inlependencia. De acuer 

do con los datos de Ortiz de Ayala, en 1821, la población mexica 

ne ascendía a 8.900.000 + 

  

bitentes, distribuida en la siguiente   
forma: 

Americanos : 1.500.000 
; 100.000 

    
Zuropeos 
Mestizos 3.000.000 

Halatos ; 300.000 
Indios , 3.000.000 

Estas cifras nos indican que aproxima nte el 

  

70% de le poblución estaba compuesta por indios y castas y ape- 

  

nas el 30% formaba el grupo blanco de españoles y peninsularas. 

De acusrdo con estos mismos datos, le ciudod de México tenía en   
1821, una población de 167,000 habitentes. (48) 

Algunos detus estrdísticos sobre +1 Ejército Impe 

riál de las Tres Carentíss, cue consumó la independencia en 1821, 

  

   nos los t: y del lesprcho 10 Guerrz, en 

  

   

  

su" 

  

. Con,reso icano en 1822. De 
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acuerdo con ella, en 1821 el Ejército se eomponía de 68.363 micn- 

bros, distrivvidos así: 

   

Infantería: 20.269 
Caballerí. 13.645 
Artillería 1.449 
Otras denomina- 
ciones: 3.000 

Milicia nacional 
local: 30.000 

68.363 (49) 

He aquí la estructura de la sociedad mexicana en 

%a de la Independencia, de acuerdo con 

  

“de la consuma: 

  

lo que se deduce de las 1ícas sociales expresadas en los folle 

  

tos, hojas volantes y ries. En su análisis debemos desta- 

car algunas características fundamentales: en primer lugar su 

hoterogenezdad, pues en el territorio mexicano convivían varias 

  

razas, con diferentes lenguas, tradiciones y costumbres, y en se 

gundo lugar, el tipo característico de una sociedad estamental, 

dad sociel. Esta sociedad presentaba el 

  

rígida y de escasa mov: 

res le 

  

contraste de una minoría de eri8llos y españoles, poseo: 

cultura y riqueza, y una gron masa popular enegada en los proble= 
  mas del analfabetismo, la desmutrción, el desemple, ¿2 miseria 

y otros problemas que requerían urgente solución.
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Bonavonto, 1821, Lefragus 256 
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Carlos María Bustamante, "Galería de Príncipes Mexicanos", 
dedicada a la 3n¿rema potestad Nacional que la sucediere 
en el mando. Puebla, Imprenta Liberal, 1821. Laf. 443. 

José María Barreda, "Sermón en homenaje a la Virgen 3e 
Guadalupe, predicado el 18 de diciembre de 1821 en el 
Santuario extramuros de Puebla", Puebla, Oficina de Pe 
áro de la Rosa, 1822. 

  

"Tertulia de la Aldea", Diálogo entre sl Cura, el Alogl- 
de y un vecano de ella. ME. Inprenta Imperial, 1821. 
Or2ginalmente    

Seruones del D1ablo Predicador", N91, diéxico, Imprenta Aue 
ricana, 1821. 220 Lafragua. 

7.X.H. "Observaciones importantes sobre el comercio libre", 
México, Imprenta de Celestino de la Torre, 1821. Laf. 2602 

     

José lNurguía y Ua: d2, "Memoria estadística de Oaxaca y 
descripción dá le del mismo nombre", Veracruz, Impren 1 
te ot ienclonal 1821. 

  

    Cf. Juan José Azcárste y otros, Loc.cit. 

"le”norial al gob1erno", suscrito en Puebla el 18 de d1ciem 
brede 1821. Citado por Lu1s Chavez Orozco en: "Las tas ti 
tuozones Democríticas de los Indígenas Mexicanos en 
época colonial*. “América ab zenan, Vd. 111, Re Coet. 
1943, p. 365-382. 

Ludovico de Lato ionte, "Catecismo de la Independencia”, 
México, Inprenta de Mariano Ontiveros, 182 

   

Cf. Juan José Azcárate y otros, Loc. cit. 

"La Abispa de Chilpantzingo", N*2. Lefragua 206. 

José María Quirós, "Ideas Político-Económicas de Gobier- 
no". Veracruz, Thorens > Constitucional, 1821. Lafrg. 328. 

"Diario Político ie Burdeos", Loc.c1t. 

"La Abispa de Sarlpanteingo" NO2, Loe.c1t. 

  

"La Malinche noticiosa que vino con el Ejército Trigaran= a o! 
te", léxico, Impr: Iuperial, 1821. 210 Laf.    

iario Político de 
as volantes cita- 

  José María Quino, Loc.cit. Además el 
Burdeos" civ. y otros folleti a 
ans en el BRTRNtO Sobre el Proyeotibmo. 
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(48). Ortiz de Ayala, Siuón Tadeo, "Resumen de la estadística 
del Imperio Mexicano", México, 1822. 103 pp. Otras es 
tadísticas comgarsizvas y complementarias pueden verse 
en la obra de Saveline Sierre, "El Nacimiento ds México", 
Universidad Nacional Autónoma de ¡iéico, 1960. 

  

    

  

(49). "Memoria presentada al erano Congreso Mexicano por el 
Secretario de 3stado y 3 Despacho de Guerra", México 
1822. 

 



V.OLAS IDEAS CULTURALES. - 

Il estado de la cultura en iféxico al consumarse 

la independencia, preocupó a la generación que analizó y se en 

frentó a los primeros ¿roblemas de la organización del naciente 

Imperio. En sus 1deas podemos distinguir dos aspectos: en pri- 

mer lugar, una descripción de la reslided cultural que vivía 1é 

xico al iniciarse la vida independiente; y en segundo lugar, los 

proyectos para transformar esa realidad. 

  

La realided cultural que vivía México al inician 

se la vida independiente era de atraso considerable en las masas 

analfabetas y de estancamiento en las minorías cultas. Una vi- 

sión nos la proporcionan los Jueces foráneos en su Representa- 

ción dirigida a lo Soberana Junta Provisional Gubernativa":;   

  

"Los pueblos de esta preciosa purte de la América Septentrio: a 

han estado hasta hoy apáticos y sumergidos en la ignorancia, sin 

que antes de ahora se haya tratado otra cosa, que de mantenerlos 

en aquel su antiguo estaúo, para lucrar con sus trebajos y produg 

32 todos   ciones la inmensidad de sus riquezas, y para hacerlo: 

modos infelieso". España puso especial atención en desterrar la 

ilustración de sus colonies, "como en tanto era prohibida una obra, 

en cuanto a que nos dabz a conocer nuestros derechos, o limit 

  

be 

los discursos, y como en resumen, todo era confusión, toda obseu- 

ridad determina que por sí se gobernasen los que solo habían apren 

dido a obedecer, ministra una fuerte presunción en su contra, y 

  

acaso por esto no falta vez digas 
  este fue un medio par: desquiciar el orden y para que los ameri- 
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canosconiundidos en sus prop10s principios, jamás llegasen a c9 

nocer ni a entender la exactitud de los gobiernos". Este pro- 

bleua se presenta al inzcisrse la vida independiente, pues a la 

vez que encontramos una mesa onelfabeta, su ignorancia se proyeg 

ta a los dirigentes, toteluente impreparados para recibir la ad- 

ministración pública.(1). 

El estancamiento de la tradicional cultura de les 

minorias letradas al consumarse la independencia, nos lo refleja 

"La Primera Carta de un Vi 

  

jador en México", incluida por Carlos 

Mería Bustamante en el N0 1 de la "Abispa de Chilpantzingo". En 

esta carta expresa el autor que el estado de la ilustración al 

iniciarse la vida independiente, "no es correspondiente a la bri 

llantez de la gran líéxico: los hombres están como aletargados, y 

  

semejan en gran parte a un niño sobrecogido de espanto; aún no 

les sale el susto que les dieron sus opresores; todavía hablan 

uzraendo hacia todas partes como despavoridos, y como que temen 

que haya quien los escuche y vuele a delatarlos ... Noto una 

  

nimia adhosión a las antiguas rutinas: he asistido a algunas se 

siones públicas, y uno y otro discurso regular que + cido me ha 

parecido a aquellas peroraciones e informes en estrados hechos a 

presencia de los Mieres, ¿guirres, Batallares y demós señores que 

espantaban como cocos a los abogados interrumpliéndolos a cada pa 

so, y hacían retemblar s los procuradores como retemblaban los 

  

esclavos de Dionisio en Sizacusa; finalmente he visto aquí el 

brión de un pueblo l1bxe, y que necesita caminar por muchos gra- 

dos para llumarso tal".  Releta el caso de una visita que hizo 

Bnvedrul y se desilusionó porque la vió des 

  

a la Biblioteca de 
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florada de lo mejor de sus obras, llevadas al fuego por la Inquz 

sición y entre ellas "hasta lá relación de la "Destrucción de 

las Indias". Tuvo conocimiento de que la principel Biblioteca 

estuvo a punto de cerrarse, "porque no hay ni con qué pagar el 

salario del mozo encargado de su custodia", por lo cual no se 

  explica hacia dondá van a parar los fondos para les entidades 

  

culturales. Manifiesta su adhesión al respeto de la cultura ia 

dígena y su repudio a mezclar en los símbolos nacionales el re- 

cuerdo de la cultura ouropen. Se refiere al proyecto de la Jun 

ta Provisional Gubernasiva, en el cual se trató de modificar los 

símbolos para el escudo nacional: el aguila sobre el nopal se 

transformaría en un fguila en actitud, no de comerse un pájaro, 

sino una cruz, "pars que en todo tiempo conste al mundo que este 

  

pueblo es religioso y cristiano". Considera este proyecto como 

una introducción extravazente y contreria al espíritu indigonis 

ta del pueblo mexicano, "Por qué se ha de pretender hacer una 

innovación en la memoria de un hecho antiguo que recuerda la his 

toria de la fundación de muestra bella México? ¿Por qué se ha de 

introducir esta extravas: 

  

> añadidura a muestro escu. para que 

a vuelta de tres galos anden los anticuarzos dándose de calabaza- 

des, y registrando los archivos para averiguar un hecho que no 

hay necesidad de poner en controversia? ¡Qué bobería! ¿Qué di- 

ría la culta Baropa que nos observa cuidadosamente hasta en mues 

tras més pequeñas acciones” ¿Qué, muestros enemigos para quie- 

nes muestras virtu 

  

es son Gelitos?... México (repito) puede glo 

riarse de tenor vn escudo de armas ten antiguo como original por 

  

el cual es conocido por todo el unzverso: Que no mendiguen, pues, 
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sus hijos otro blasón quo desfigure el primero".(2) 

  

ción para construir las bases del Imperio mexicano, aparece con 

profusión en los escritos el consumarse la Independencia, sogín 

ye analizamos en la idea de feteguismo, y que se proyectó segín 

pudimos apreciar en el párrefo anterior, hasta en los proyectos 

de formación de los símbolos patrios. Es muy interesante obser 

var que muchos de los sostonedores del renacimiento de la culta 

ra indígena, y entre ellos Cerlos María Bustamante, Fray Servan- 

do Teresa de Mier y José Josquín Fernández de Lazardi, buscaron 

  

en la cultura anglosajona, principalmente en Inglaterra o en los 

  Estados Unidos, el modslo ideal peri der fora al Estado Mexica 

no en el futuro. 

l estado de ilustre 

  

Una 1483 

ción en México, es la que considera que la aplicación del sist 

  

democrático es imposible de realizar, debido a la ignorancia de 

las mesas populares y a la profunda deszgueldea entre las mino- 

  

rías ricas y cultas y les meses pobres e ignorantes. En el 

  

pel volante "Dígotelo a 61 mi nuera, entiéndelo tu . negra", se 

refleja la dificultad de la mesa para ls comprensión de las le- 

yes y el sistema de gob1orno: ella no entiende las leyes, ni si- 

quiera escritas en castellano; pero "no es culpable ... de esta 

especie de ignorancia, porque atendiendo a los principios mezgui 

nos que de ilustración han tenido los americanos, y al abaniono 

Y E] son que se ha visto su instrucción y cultivo", no se puede esper: 

comprensión de una 4 norante ¿ue no se encuentra capacitada 

  

para estos menesteres. "(3) 
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El estado lamentable de la 2lustración en las masas 

populares, hizo que los escritores encontraran en el fomento áeci 

szvo y rápido de le EDUSACION la solución para el grave problema 

de Méxido. La elevación del nivel cultural de las masas popula= 

res, significaba mayor capacidad para el trabajo y una verdadera 

integración de los diversos sectores a la vida nacional. 

La importencie de la educación pública aparece 

profusamente en los escritos. "Es el Áncora de la nave del Impg 

rio y la p1odra fundamantel sobra que ha de elevarse este grande 

edificio, exclamó T.S. ex el folleto "Diario Político de Burdeos" 

  

(4). Es la "Única base en que debe descansar la grandiosa obra 

de la Independencia le:     ane como único medio de la prosperidad 

imperial", dijo el maestro de educación primaria Andrés González 

Millán en un discurso que pronunció ante el General Iturbide el 

21 de octubre de 1821 en sl salón del Palacio. Considera el Pro 

fesor que la instrucción pública influye decisivamente en la prog 

peridad pulica, "pues una instrucción precaria, dará una prece- 

ria prosperidad"; asimismo "consolidará su bienestar una nación, 

esto es, su prosperidad, cuando generalice y haga c0sj la sabi- 

duría, esto es la instrucción". La educación contiene los abusos 

de los poderosos, "ella del ¿guerrero forma un héroe, porque ins- 

truído alcanza todos los quilates de su glorioso deber y sabe que 

su desempeño es a favor de un común instruido y no hay recoupensa 

semejante a la instrucción públic illa del Magistrado consti- 

  

tuye el bienhecho perpetuo úe la sociedad y ésta le remunera áepo 

sitando en él su confi 

  

2, como sus derechos y vida ... Ella des 

ciende a visiter e todas las clas     , nivola las almas y los presen 
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ta la más hsalagileñe 1guelásd, el claro conocimiento de su mutua 

  independencia". 

Considera el Profesor González Millín, que la cda 

cación moderará las grandes diferoncias en las clases sociales, 

pues "prosperará una nación donde son iguzlmente ignorados el lu 

jo devorador y la mendiguez desastrosa. Apicio y Iículo refinan 

do su gula y presentarlo en sus banquetes los manjares todos úel    

un1vorso, en tanto quo la multitud 

  

ordiosera se auotina p1lion= 

do el pan que lo falta, ¿emfs presentarán ol semblante de la vom 

dadori prosporidad'". 3s necesario que todas las clases socislos 

teng: 

  

una buena educación, pera que se moderen en parte las gren 

des diforancias y se modole la "opinión pública". 

So muestra prrtidario de los "estudios exactos, <; 

  

tudios nuturales, útilos vetudios," y de que se "guerde la 1nco= 

rregible y ociosa y caivos escolástica", Las materias més impor 

  tantes que se deben tener en cuenta en toda instrusción son, se- 

gún su opinión: el derecho, las matemáticas, la astronomía, la 

química, la botánico, le minerslogía y demás estudios exactos. 

  

"Realizada una instrucción pública ¿quién es capaz d «cular sus 

consecuencias? Entonces se estimarán cuántas riquezas reales se 

huyen hoy de muestra ofuscada e inepta vista. Desde el humilde 

hisopo que nace en el muro, el proceloso cedro que corona el Lfba 

no, desde la disuelta azua a la indisoluble platina ... no habrá 

criatura sin contribuir e muestro bien estar, y entonces todos ins 

truídos conoceríen las inmu.erables sendes por donde serían prós- 

(5)   peros y fol1ces" 
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Es necesaria le cduonción de los Indios para inte 
  

grarlos 2 la vida de la Neción. Así propusieron varios escrito= 

  

res, y entre ellos Pray Ji Rosillo de iier, quién considera en 

su escrito "Advertencias al pueblo sobre los escritores del 'Díay 

que es de "necesidad absoluta y de justicia la instrucción de los 

Indios ... en la religión +... en la policía, ciencias y artas".(6) 

Proyectos para mejorar la educación se presenta 

ron en el "DIA" memorable, como ya expresamos en el capítulo del 

Proyectismo. Se hicieron algunas propuestas para la formación 

de los maestros; para implantar el método Lancasteriano de educa 

la utilización de eyudas visuales, etc. Se propuso 

  

ción; p:   

  

el nivel de los artesa   además la instrucción tócnice para ele 

nos y la instrucción de la burocracia, pues según el Secretario 

del Consulado de Veracruz, es otre de las urgencias del Estado. 

"Se necesitan hombres instruidos en las materias del Estado. ... 

ministros para el despacho de los negocios interiorss y exterio 

res ... sujetos aptos para desempeñar con inteligencia y decoro 

los empleos de embajadores y plenipotenciarios en las Cortes ox- 

tranzeras ... y cónsulos y vice-cónsules que protejan su comercio 

en los puestos de otros reinos".(6) 

  

Por lo que deducimos de las anteriores ideas, 

  

es: o de la ilustración en 

era de un nivel my bajo en la masa popular. Ello nos explica la 

preocupación de los escritores por elevar el nivel de educación y 

éxico al consumarse la Independencia 

  

presentar proyectos al gobierno sobre la formación de maestros y 
   

mejoreu1ento de la enseñsnze, los cusles no tuvieron ningún eco 

  

en la Junta Provisionel Gubermative, según anali. 

  

emos en un ca 
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pítulo posterior. 

El estancamiento de la cultura en las minorías 

ilustradas se comprendo por el estado de politización que encon 

tramos al consumarse la independencia e iniciarse la vida inde- 

pendiente del Imperio. ¿ste estancamiento no significa parali- 

zación de sotividades, por cuánto que encontramos documentos, 
  como el de la "Escuela Necionsl de Cirujía", en la cual se pare 

lizan les actividades Únicamente para el juramento de la inie- 

pendencia. ln dicha 3scucla hizo el juramento su Director el 

Dr. Antonio Serrano, el día 22 de octubre de 1821. (8) Otras 

entidades culturales también hicioron el juramento y env: 

  

ron 

cartas de folicitación o so presentaron ón grupos ante la Junta 

Provisional Gubernativa poro ofrecer su respuldo, como así pucde 

apreciarse on las lotas de las sesiones de la Junta. La decagon 

cia de algunas instituciones como la Escuela de Minería y el Co- 

  le¿1o de San Carlos, p:rece evidente por lo que se deduce de 1 

  

s 

peticiones económicas ante la Junta Provisional Gubernativa, las 

cuales tampoco tuvieron eco, como otras de las tantas solicitu- 

des educativas que se hicieron. 

 



450 

  

(2). 

a. 

(4. 

(5). 

(mM. 

(8). 

"Oyen y callan pero e su tiempo hablan", Representación 
dirigida a la Soberana Junta Provisional Gubernsti 
log Jueces Foríneos sobre vicios de los Ayunta 
muliásd en sus oleccionos". México, Imprenta de Mariano 
Ontiveros, 1821. Lafragua 209. 

      
   

          

"Primera car e un Vi lor en México". En: "La Abispe 

de Chilpantzingo" N91. ¡léxico, Imprenta de lieriano Onti 
veros, 1821. Lafrajua 206. 

  

J.G.P.E, "Digotolo a ti mi nuera. Entiéndelo tu mi sue 
Wéxico, Imprenta de J.M.Benavente, 1821. 

T.S, "Diario Político de Burdeos", México, Benavente, 1821. 

Andrés González Lxlén, "Educación pública, Unica base en 
e debe desc e grandiosa obre de la Independencia 

Cxicana, como kénico medio de ln prosperidad Imperial 
éxico, Benavente, 1821. 

    

Froy Juan Ros11lo du l'zer, "Advertencias el pueblo sobre 
los escritores d tiéxico, Inprenta de Celestino 
de la Torre, 1821. Lefruz 207. 

   
polít1cas-económjors de Gobier- Quirós, "Tde 

Constitucional, 1821. Lafragua 328. rua, Imprente        

  

ela Nacional de Cirujía", 22 de octu- 
o Nacional de Antropologís e Histo- 
rollo 1. 

  

"Juramento de la Esc; 
bre de 1821. Institu 
ria. Serisz Guatemal 

       



    

entras que los escritores coetáneos del "DIA" 

  

manifestaban su entusiasmo anto el triunfo, su optimismo ante 

el futuro del país, su afán proyectista y su preocupación por 

la difícil situación que vivís México el iniciar su vida inie- 

pendiente, es interesante y pasmoso conocer lus ideas y realiza 

ciones del GRUPO DIRIGIN2E de los destinos del país.   
Zsto nos lleva a inquirir sobre los planteamien- 

tos y realizaciones de ls Junta Provisional Gubernativa y de la 

Regencia del Imperio en sus priuaros intentos para dar las bases 

de la organización politics del nuciente Estado. Asimismo 2 he- 

cernos la siguiente pregunta: ¿Coincidían las ideas de los escri- 

tores que desde lz lader: proponían todo aquello que consideraban 

necesario para le prosperidad del Imperio, con las ideas del gru- 

po dirigente que desde la cima planemba y ejecutaba le. bo 

  

ción del Estado? Las idese . ticulares 
  

cisles para la organza: 

ya las conocewos por lo que enalizamos en los capítulos anterio- 

res; nos corresponde ahore 1nvestigar las IDZAS OJICIALES, pera 

deducir de su estudio si ellos se encontraban a la altura de les 

  

circunstancias, y si 2rcn apropiadas para sentar las bases dol 

  

Imperio, de acuerdo con los sofíados proyectos que se propusieron 

en eso «lud de follotos, hoJss volantes, periódicos, ete. que se 

divulgaron con fo y confiemze en el "DIA" memorable.
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La dirección política del Imperio fue organizada 

con base en las proposiczones del Plan de Iguala y de los Trata 

dos de Córdoba. El documento de Iguala estableció que mientras 

se reunían las Cortes del Imperio, gobernsría el peís una Junta, 

    con les obligaciones da hecer cumplir el Plan en toda su exte: 

sión y org nizar la convocstoria de las Cortes. El documento de 

  

Córaoba estableció que la "Junta Provisional Gubernstiva" estaría 

compuesta "de los primeros howbros del Imperio por sus fortunas, 

representación y conceptos de aquellos que están designados por 

  

le opinión general, exo mínero soz bastante considerable para 

que la reunión de luces ¿ure el acierto en sus deteminacio- 

    

nes"... El priuer paso 2 Junta, después de manifestar al pú 

  

blico su 1nstalación y motivos, debería ser la convocatoria de 

las Cortes y el establecimiento ie las bases paro la elección Ge 

  los Diputados; asimisao el nombremionto de uns Regencia en la 

cual residiría el poder Ejscutivo, gobernando en nombre del iionar 

ca, mientras éste tomise el cetro del Imperio. (1) 

La Junt. 

  

ovisional Gubernativa inició sus sesio- 
    

nes en la Villa de Tacubaya, el 22 de septiombre de 1821 y se 18 

teló solememente el 28 del mismo mes. Su vigencia política su 

  

prolongó hasta el 25 de fobrero áe 1822, cuando se disolvió, he- 

biendo cumplido 132 sesiones. Expidió 125 órdenes y 39 decretos 

en los diferentes ramos de la Administración Pííblice. Sus 38 mie 

bros, elegidos por ol 

  

. Iturbide, pertenecían en su mayor 

  

parte a la Alta Burocrac: Clero, I 

  

licia, Aristocracia terrate 

niente y títulos; entra ellos encontramos algunos Condes, Harque= 

  

ses, liombros de difo: enss como la de 3an Hermenegildo, 

 



de la Ronda y de Carlos 111.(2) El áfa de su instalación la 

Junta eligió 5 individuos pere la Regoneia del Imperzo: Exmo+ 

Sr. D. 4 ustín de Iturbide, Presidente; Sr. D. Juan 0'Donojú, 

segundo Regento; D. Mamuel de la Bírcona, tercer Regente; Sr. 

D. José Isidro Yáñez, Cuerto Regente; Sr. D. Manuel Velázquez 

de León, Quinto Regentc. Presidente do la Junta fue nombrado 

el Obispo de Puebla Ilmo. Antonio Joaquín Pérez. 

Refiriéndonos concretamente a les ideas que se 

expresaron en la Junta Provisional Gubernstiva, las únicas que 

tuvieron vigone1o institucional, dobemos tener en cuenta dos 

clases diferentes: aquellas que después de 

  

gunas deliboracio 

  

nes se convirtieron en órdenes o decrctos, o sean las "Ideas Ing 
  titucionales"; y 

  

mellas que se discutieron, poro que fueron ar 

  chiv: 

  

sin darlos ninguna solución, o sean las 

  

duas de propo 

sición". 

  

Una visión gencrol de las "IDEAS INSTITUCION 

  

  
que se deliberaron y fueron convertilas en órdenes y decretos, 

nos la ofrece el siguiento cundro: 

    

  

   

  

Qrdenes y N% de sesiones 

Toma, Decretos. dedi 

1. Asuntos sobro burocracia: 52 91 

2. Papel sellado, escudo, pa 
bellón, se ads aaa 
y Otros. : 14 25 

3. Premios, órdenes militeres, 
títulos y otros. ; 6 12 

4. Solución a problemas 
particularos. : 12 25 

5. Asuntos sobre Religión: : 4 22 

6. Asuntos sobra Político y z 
Libertad de Imprente ; 25 m1 

7. Asuntos sobre econoaía ; 51 79
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La tercera parte de las 2deas institucionales 

que se plabmaron en órdenes y decretos, se dedicaron exclusivamen 

te a los Asuntos de Burocracia, teniendo en cuenta en ella nombra   
wientos de funcionarios, sueldos, reglamentos sobre funciones de 

instituciones y empleados, etc. En 28 sesiones se trató sobre el 

nto de funcionarios y comisiones especiales para el estu 

dio de los principales ¿roolemas; entre ellas: Comisión para la fox 

uación de reglamentos de la Junta y Regencia del Imperio; Comisión 

para el reconocimento y pago de la Deuda Pública; Comisión de pre- 

mios y distinciones militares al Ejército; Comisión sobre si se deba 

o no, dar pase y cumplimiento a las cédulas, despachos u órdenes que 

podría traer el Exmo. Sr. D. Juan 0'Donojú; Comisiones de Hacienda, 

Relaciones interiores, Justicia y lo Eclesiástico, Guerra, Minería, 

de los Esclavos y otras. 3l 5 de octubre la Junta expidió el Decre- 

to 4, mediante el cual se navil.tó y “onfirmó a toda: Loc autorida- 

des para la legitimidad de sus funciones: "La Soberana Junta ... ha 

tenido a bien habilitar y confirmar a todas las autoridades, con 

calidad de por ahora, y con arreglo al Plan de Ieuala y Tratados de 

Córdoba, para la legitimidad del ejercicio de sus funciones respecti 

vas. (3) Sobfe los nombramientos se expidieron 11 órdenes y 4 decre 

tos, los cuales comprenden tanto los de la Alta Burocracia, como los 

de funcionarios menores del Estedo. 

En los Asuntos de Burocracia, la Junta Provisional 

        Gubernativa dedicó nueve ses1ones para tratar sobre la Asignación (   
sueldos al General Iturbide y otros funcionarios del Estado.  Intre 

los 10 decretos y Órdenes que se a7robaron, hacemos mención del NY 9, 

expedido el 12 de octubre, «mediante el cual se asignó al Caudillo de 
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Iguala un sueldo de exento veinte mil pesos anuales, retroactivos des 

de el 24 de febrero, fecha del grito de Iguala. Se asignaron asimis- 

mo los sueldos de Regentes, Secretarios y una pensión a la viuda de 

D. Juan O'Donojú. (4). 

Sobre prerrogetavas, honores y diversos actos de 

reconocimiento al General Iturbide y otros funcionarios se dedicaron 

ocho sesiones y se expidieron 3 órdenes y 2 decretos. En la cuarta 
  

sesión de la Junta Provisional Gubernativa, celebrada el 28 de sep- 

tiembre, el mismo día de su instalación, se le concedieron al Gene 

ral Iturbide los títulos de "Seneralísimo de las Armas del Imperio 

de war y tierra"; asimismo el de Almirante. Zn la sesión del 15 de 

noviembre se acordó concedez el título de Regente honorario del Impe 

rio al Sr. D. José Joaquín de Iturbide, padre del Generalísimo. Zn 

  

"+ratuuiento de Soñ 

  

otra de las sesiones se orde-$ rías" a los Ofz 
  

ciales tayores de las Secretar'as de la Regencia. (5) 

Para reglamentar sobre las funciones de algunos 

eupleados a Instituciones se ouplearon 15 sesiones y se expidieron 7 

órdenes y decretos; la reglanentación sobre la forma de llenar vacan- 

tes mediante ternas y sobre la supresión de algunos cargos, fue motivo 

de discusión en 13 seszonos y se expidieron 4 órdenes. Otros 15 dccre 

tos y órdenes se expidieron para recomendar algunas personas a detemz 

nados empleos, para declarar necesarios o innecesarios ciertas instita 

ciones y eupleos, para solicitar y rendir informes de Comisiones e Ing 

tituciones y para asignar jensiones a las viudas y padres de los solda 

dos del Ejército Trigaranto. 

Otro asunto que preocupó a la Junta Provisional Gu- 

bernativa, por lo que se deduo lus actas de sus sesiones, es el que 
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se refiere a la definzción de los Símbolos Patrios, papel sellado, 

sellos, fórmulas, divisas dol Ejército y fiestas de aniversario. 

Parece como si la solución de estos problemas se considerara muy 

necesario para dar las bases 1niciales en la organización del Es- 

tado. 

En la sesión del 3 de octubre se acordó la norma 

administrativa de que la Junta debía extender los Decretos en pa- 

pel comín y la Regencia on papel sellado. 3l Decreto 3 expedido 

el 5 de octubre, recomendó a la Regencia utilizar el papel sella= 

do del anterior gobierno en las fábricas de tabacos, para cajillas 

de puros y cigarros.(7) 

Desde la sesión del 7 de octubre se inició en la 

Junta Provisional Gubernativa la discusión sobre Pabellón Nacional 

y Escudo de 

hicieron varias sugerencias sobre el escudo de arma: 

En la sesión del 19 de octubre se 

  

Ia    
El Sr. Ica- 

  

za propuso agregar en el escudo de armas un signo manzfestativo 

  

de la Religión; otro mieubro de la Junta insinuó que "podrí2 dis- 

ponerse que en la garra gue debe tener libre el Aguila, lleve una 

cruz"; otro indicó "que se agregase otro signo que recordase el 

gran aconteginiento de la independencia".  Alcócer indicó "que 

no se poáfa owitir la Laguna de que debía salir el Nopal en que 

posaba el Aguila, de cuyas circunstancias resultó con alguna co- 

    rruyción el nombre de «.léxico". Se propuso que "además de las   
mas ... se formasen otras magnas con cuarteles correspondientes a 

los Reinos antiguos que constituyen actualmente el Imperio"; otro 

miembro propuso que "las vrovincias conserven sus armas según su 

antigiiedad", Respecto al Pabellón Nacional se estuvo de acuerdo 
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en que se debía omitir pinter el Aguila en aptitud de arrojarse 

sobre el tigre; y que en su caso se pintase un Aguila coronada. 

Se acordó que las fajas de los colores verde, blanco y encarnado 

del Pabellón deberían ser transversales para que la faja blanca 

diera más campo en qué dibujer el Aguila. (8) De acuerdo con la 

Orden del dos de noviembre se acordó oficialmente "que las armas 

del Imperio para toda clase de sellos sea solamente el nopal naci 

do de una peña que sale de ia laguna, y sobre él parada en el pif 

izquierdo un Aguila con corona imperial. Se adoptan perpetuamen- 

te los colores verde, blanco y encarnado en fajas verticales, y 

dibujándose en la blanca un águila coronada". (9) 

En una de les primcras sesiones, preocupó a la Jun 

ta Provisional Gubernsv1va resolver el problema del Sello para el   
Imperio. En la sesión del 3 de octubre se acordó: "Que mientras 

se determina y puede abrirse el sello permanente y escudo de amas 

del Imperio se margue la cantidad de papel común que fuera necesa 

rio con un sello provisional reducido a esta leyenda: 'S ello (y a 

continuación primero, segundo, etc.) habilitado por el Imperio Me 

xicano para el año de 1821, primero de su independencia." (10) 

Posterzormente se acordó habilitar el papel sellado con el escudo 

de armas del Imperio.(11). 

Otro asunto que preocupó a la Junta Provisional Gu 

s de hucer juranentos y decretos, fóm- 

mulas y rúbrisas, para el cual dedicó seis sesiones y expidió dos 

  

bernativa fue el de las fox 

órdenes y un decreto. El ¿primer decreto que expidió la Junta el 4 

  

de octubre de 1821 lo dedicó a la fórmula que debe usar la Reg 

  

cia al encabezar sus dscretos, según la cual se debería expresar:
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"La Regencia del Imperio gobernadorz interina por falta de ¿mpo- 

rador". Para llegar 2 esve fórmla se dedicaron dos sesiones, 

  

en las cuales se discuticron también las siguzentos fórmulas: "El 

Enperador designado en el Tratado de la Villa de Córdoba, y en su 

ausencia la Regencia del Imperio"; "Fernendo 1 Emperador, y en su   
noubre la Regencia del Imperzo"; "La Regencia del Imperio Maxzcano 

2 nombre del Emperador designado en el Plan de Iguala y Tratado    

de la Villa de Córdoba". En una de estas sesiones se discutió tem 

bién la expresión del Acta de Independencia respecto a la Junta; 

se cambió "Junta Supreue del Imperio", por "Junta Soberana".(12) 

Pare el lamiento del día de la Jura de Ina:     

  

  
dencia se dedicaron tros sesiones, después de las cuales se oxpi- 

dió el decreto VI del octubre de 1821, mediante el cual se 

acordó el día 27 de octubre para la soloune jura y proclamación 

  

de la independencia del Imperio on la Capitel y lugares que no la 

hubiesen proclamado. Se acordó que en dicho día "concurran 2 los 

ayuntamientos para mayor solcunidad del soto, dos individuos nom 

  

brados de antemano por a uno de los Tribunales y Corporaciones 

de la ciudad respectiva, y que en la imafiana de este día presidi- 

dos por el Gefe político donde lo haya, o por el Alcalde donde n6, 

otorguen individualmente el juramento. Asimismo se acordé que en 

  

la fórmula del juramento Me los Ayuntamientos, Tribunales y Corpo- 

raciones se sñada la clénsula correspondiente de "reconocimiento 

  

y obeálencia a la Junta Soberana", el juramento lo deben realizar 

los Alcildos de primora 

  

Les Roy2tiv: 

  

y fiestas de aniversario de los mili- 

  

tares muertos por también preocupó co 
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mo asunto de importancia a la Junta Provisional Guberna= 

tiva. En la sesión del 3 de octubre se ajrobó que se ha= 
gan “rogativas públicas implorcndo el divino auxilio para 
el acierto del nuevo gobierno, y un aniversario en relagig 
so recuerdo de los militares que han fallecido sostenzendo 

otivo de los de- 

    

ls independencia". Estos asuntos fuero: 

cretos VII y VIII del 7 de octubre de 1821. (14) 

Para definir los Premios extraordinarzos al 

Ejército se dedicaron siete sesiones en la Junta Provisio= 

nel Gubernativa. En la sesión del 13 de octubre se trató 

de los prexios concedidos por ls Regencia, heciéndose notar 

la necesidad de establecer un estrecho parecer entre el Eje 

cutavo y el Legislativo. En la sesión áel 22 de noviembre 

la Junva aprobó Cel 

  

tivauonie el reglamento sobre premzos 

militares que presentó la comisión nombrada al respecto. (15) 

En uno de los decretos se acordó como prono de honor y pre- 

rrogativa esteciel al Generalísimo Iturbide, hacerle todos 

los honores por sus empleos de Generalísimo Almitante: 

uendo salga llevará delante cuatro batzdores y detrás una 

  

escolta de 20 hombres man por un oficial ».. En la en- 

  

trada y salido de las plazas y guarniciones se le formarán 

  

las tropes, y la artillería le saludará con 21 cañonazos, 

  

teniendo en todo lo demás en mer y tierra los supremos ho= 

  

nores militares". (16) 

Con el objeto de premiar el valor y las vir= 

tudes de aquellos que tento se sacrificaron por elevar a la 

en que se encuentra, se acordó mediante el 

  

Decreto del 20 de febrero de 1822 la creación de la "Orden 

  

(17) Asuaismo se crearon las Socie-    
  

lar el civismo y amor a la Pa=
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tria. Mediante la Orden del 3 de enero de 1822 se establec16 

la “Sociedad Patriótica de la Nueva Galicia"; posteriormente se 

aprobaron los estatutos de la "Sociedad ¡lexicana de Amigos del 

País" (18) 
Otras de las Ordenes que se expidieron y que fue= 

ron motivo de discusión en varias de las sesiones fueron las sz 

gulentess Aprobación de algunos títulos de nobleza, como el de 

Vizconde de Velázquez y marqués de la Cadena para D. José Manuel 

Velázquez de la Cadena; asignación de los títulos de "Señorta" 

y'Don" a algunos funcionarios; reglas para el cumilimiento de 

tratados y arreglo de un edificio para el Congreso+ (19) 

  

la solución a problemas de particulares fué un tg 

ma que se traté en veinticinco sesiones y fué motivo de la expe 

dición de 12 érdones. Algunos solicitaron el pago de las deu- 

    das dozadas por el Gobierno español; otros, como Manuel Fernán= 

  

dez de la Bárcena solicitaron permisos paro la ápertura de fábri 

cas de puros y cigarros; otros solicitaron cargos de secretariés 

en la Junta Provisional y en otras oficinas claves del Estado. (19) 

En la sesión del 3 de noviembre los cosecheros de tabaco h1o1e= 

ron una denuncia relativa a que los directores del remo no les 

habían querido recibir 89 tercios; en la misma sesión los veci= 

nos de Amoles y Santa Cruz de la jurisdicción de Celaya, se que 

jaron de los Adwinistradores de Diezmos de la Santa Iglesia de 

Valladolid por las grandes extorsiones en el cobro de los dero= 

chos y por el mal travo de las persones encergaúas. (20) Otra 

solicitud la hizo el Coronel D.Pablo Verfstegui para que * 

  

0 

bligue a los pueblos 2nmod 

  

os « sus haciondas a que se las oul 

    tiven, pagendo més del jornal or (21) hos jueces de Le 
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tras de Chalco, Tacuba y otros lugares se quejaron de los Alcal 

des y Ayuntamientos constitucionales de "que se entrometen a 0 

jercer funciones que exceden a sus facultades. (22) En la se- 

sión del 4 de diciembre los ejedores pidieron a la Soberana Jun 

ta, "se prohiba la introducción de varios tejidos de algodón, 

brotaíñas, ete. y que se les pormita cultivar el lino, el cáña= 

mo y domás", En la sesión del 20.de diciembre se presentó la 

solicitud del Príncipe Piguatelli sobre los bienos dol Marquesa= 
do del Valle. Entre las órdenes do la Junta Provisional Guber= 

nativa en la solución de casos partrculares mencionamos la dis= 

pensa de 4 meses de práctica para recibirse de abogado al Sr. 

Agustín García de Tezada; la 1ntercosión ante la Regencia para 

que "ddministre justicia a Prane1sco Gómez, cosechoro de tabaco, 

que pidió se le d' rolvicsen 26 arrobas de ese efecto” y otros. (223) 

Los s0UNPOS REUICIOSOS también 1nterosaron 

por lo que se deduce de las 22 sesiones que al respecto se dedi- 

caron. El principal probloma religioso que pe presenté fué el 

de la "Restitución de las Ordonos Reguleres suprimidas por el go- 

bierno espanol", cuya solicitud conteba con la fuerte prisión   
del Clero, como puede apreciarse en las Actas. En la sesión del 

17 de octubre ol Padre Manuel Sartorio indicé los descos áel Pue 

blo por el restablecimiento de las cuatro Religiones que se su= 

eron por Banúo del gobierno ante: r. in la sesión del 2    pr: 

  

de noviombre se dió lcctura a la insistencia de la Regencia ro= 

lativa a oste problena, considorado como uno de los más importan 
tes; on la soszón del Y do noviombro se dió lcotura a la Ropro= 

senteción do la Diputeción provinezal, reclexando la convonzon= 

cia de la roroszuzón do les Religionos Hospitelarias y de la Com 
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   pañía de Josds; y así so pidió en once sesiones. Después de nu 
  

morosas discusionos no so llegó a la tan osperada solución por 

parto del Cloro, pues ol asunto pasó pare la defamición de las 

Cortes. Este problema dividió las opiniones en la Junta Provi- 

sional Guberneviva, on le cual se manzfostaron las dos tendoncias 

que desdo ontonces se perfilaron en las discusiones: la tradiczo-= 

nalista, defensora de la Iglesia y partadarza de la inmediata reg 

titución de las Comunidades Religiosas, y la laborál, partidaria 

2 la solución definitiva do 

  

de prolongar ol asunto y dejarlo pa 

las Cortos. la socsién culminante de la división de las opinio=    

nos se prosontó el 15 de Noviembro de 1821, a raíz de la discu= 

sión sobre a reposición de los Hospitalarzos cn la Capital del 

Imperi0. Este discusión se prolongó hasta la sesión del 19 de 

Noviembro cuendo se llegó a la voteción: Azcárate consideró que 

“no os del día, ai útil, nm convomionto la rorosición de los Row 

gulares*; con él votaron en contro de las Rolagiones: José la 

  

ría Bustamente, Anastasio Bustamante, Condo de Horas, Tagle, 

Guzmán, Jáurogui, Aluanza, árglellos, Corvantos, Lobo, Fagoaga y 

Sotarriva. En favor de la Restitución votaron así: Pbro Manuol 

Sartorzo, llerqués de Selvatiorra, Conde de Regla, Percda, Gama, 

Echovers, Veldivicso, Jaldonedo, Monteagudo, Corvantos, leaza, 

Rus, Cadona y Alcocer. El triunfo de la tendoncia liberal y 

  

por consiguiento el aplazenionto de la restitución de les Roligio 

nos hasta la reunión de las Cortes, indujo a resentimiento por 

parte del Clero, una de las anstituciones más importentes en el 
sostenimiento de la Inde ncias ésto lo de los nu= 

morosos follotoz y hojas votantes que apurocieron on los moses 

os clérigos manifes 

  

ombro, cn los cucles al 

  

de noviombro y 
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taron resentisziento ente la Junta, tratándola do inoporante por 

  

no haber daúo solución a esto problema, considerado por los Reli- 

giosos como el més importante y precisamente une de las causas - 

fundemontales de la Independencia y del apoyo dá la Iglesia al 

General Iturbido. (24) 
Sobre ol Patronato y otros mogocios oelesifsti- 

cos se dedicaron siete sesionos, llegandoge a aprobar únicamente   
que el reglamento de Jurados on lo relativo a las disposiciones 

sobro la Imprenta, no doberte regir on ol Imporio respecto de = 

los eclesiésticos. Otras cuatro sesiones se dediceron a discutir 
al problexa presentado por la ábadesa de Jesús     'arfa, en el cual 

se solicitó guiter les trabes de los Noviciados. Yste fué cl ú-   
nico asunto religioso solucionedo por la Junta Provisional Gubez 

nativa, el cuel quedó plasmado en la Orácn del 15 de noviembre 

de 1821, según la cual se aprobó que "pueden profesar los novim 

cios y noviczas que on su rospecizvo Instituto so hallen en el 

caso de hacorlo; quo los Noviciados queden abiertos y corrientes 

en todos los conventos del Imperio; y que las prolacías de las 

roligionos existentes contanion en ol mismo estado on que se ham 

llaban a la fecha en que se recibieron órdenes úel gobierno de 

España sobre el particuler". (25) Las aspiracionos de la Igle- 

sia, como antes anotamos, se desvanecieron con la Orden Nos. 30 

del 21 de Novicabre según lo cual se reservó al Congreso la re-= 

  

solución sobre Ordenes regulares suprimidas: Jlabiendo cxaminado 

con madurez y detención la Soborana Junta Provisional Gubornati- 

va ..s. y oídos varios dictámenes de la Comisión oclesiéstica, 

con los que no tuvo a bien conformarso, sobro reposición de las 

  

Ordenes Roguleres suprimidas en esta capitel cn virtud de los úl 
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timos decretos de las Cortos espeñolas sobro le materia, ha acor 

dedo que este asunto no es de tenta urgoncia que no deba esporar 

se a la próxime rounión del Soberano Congreso Nacional para su 

determincción como lo exige su importancia y gravedad, (26) 

la solución de PROBLEMAS POLITICOS y de LIBER= 

TAD DE INPRENDA tembién proocupó a la Junta Provisional Gubernati 

  

va, habiéndose ocupedo en ellos en 71 sesiones, de las cuales sur 

gicron 25 órdenes y decretos. 

El asunto político más importante asignado a 

la Junta desde que so originó en los planes do Iguala y Córdoba, 

  

fué ol de la Convocst las Cortes y orgenización de las - > 
alizar oste problema so dedicaron 19 sesiones, 

    

Elecciones. Para 

en la meyorta de les cualos se lofen algunos apartos del dicténmen 

do la Comisión y so posponían les discuszonos y aprobaciones. La 

primore vroposición se hizo 01 4 de octubro, poro su discusión se 

pospuso para otro día; la segunda ol 8 do octubre; asimismo se 

pospuso en las sosionos del 31 de octubro, del 2 de noviombre, 3, 

  

6, 7, 11 y 12 del mismo mos. Después las urgencics de la Regencia 

por la moratoria del Proyccto salió el Decreto XVIII del 17 de no 

  

te el cual so hizo ls Convocatoria de las Cortes; 

  

v1embro, med: 

se señaló el día 21 de diciembre pera la elección de electores — 
que habrían de nombrar los alceldes, regidoros y síndicos, confor 

  

me al reglamento de Cortos españolas del 23 de mayo de 1812; 

asimismo cl 24 de diciembre para verificar la olocción propiemon 

te dicha de los Ayuntamicntos; el 27 de diciembro cl nuevo Ayun= 

  onzonto clogirís los colectores de pertido; ol 14 de enero éstos 

sente cl 28 de enero 

  

elegirían los clectioros úc rrovincia y fin 

se señaló como fee: elegir los diputados al Congreso. Ade 
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más de los tros diputados soñaledos para cade provincia, se acoz 

46 que como es neccsario que "haya en el Congroso sujotos ins- 

truídos on los ramos més importentes", las provincias tendrían 

dorecho a nombrar los siguiontes diputados: México (un minoro, 

un título y un mayorazgo); Guadalajara (un comorcianto); Veracruz 

(un comorciento); Puebla (un artesano); Sonora (un artesano); Va    

lladolad (un labrador); San Luzs Potos1 (un omplcado); Mérida do 

Yucatán (un empleado) y Guanajuato (un mincro). 

Se acordó quo los tres diputados de cada una 

  

úe las siguiontos provincies: léxico, Guadelajare, Vorseruz, Pug 

bla, Nueva Vizcaya, Sonora, Valladolid, Oa: Zacatecas, San     

  

Luis Potosí y liéridx de Yuesión, doberisn sor andispenscblomon= 

te: un cclesifctico dol clero secular, un mliter nstural o ex 

tranzoro y un megistrado, juez de lotras o abogado. A las pro= 

vincias do Ilbuxoula, Nuevo Xoino de León Santandor, Coshuila 

  

Tejas, Nuovo México y California (álwua y Baja), se les asignó - 

un dipatedo ya fuese Ésto colesifstico secul.r, militar, eboga= 

do, juez, o do otro ejerezcio. Le Junta Provisional vubornativa 

señaló ol áfe 24 de fobruro de 1822 para la insteleción solemne 

  

lol Congreso, por sor ol aniversario del fusto 

+ (27) 

Cuatro órdenos posterzoros se promulgaron pa 

quo se 

  apollidó6 la liberted de Iguela 

ra arregler algunos problomes prosentedos en los Ayuntamiontos, 

  

como fueron los casos de Tula, Querétaro, Otumba y México. En 

la orden úol 25 de Enero se roglamentó la forma y la ceremonia 
   

pera la olocción de diputados: "que la miss dol Espíritu Santo 

deberé colebrerso a puerta ..baerte on cl Oratorio dol Ayuntamien 
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to, a fin do que haya más tiompo para conclufr la elección se pro 

vendrá (sic) a los diputados que existen on le capital, concurren 

al día siguiento con los electores de provincia y ol ayuntamicn 

to el solemno Te Doum que ha de canterso ... en acción de gra= 

  

ezas por todas las elecciones ..." (28) 

Libor:     de Imprenta fuo otro asunto polí- 

tico que proocupó a la Junta Provisional Gubernativa y quo como 

analizamos on las 1d06s particuleros, ocupó uno de los primeros 

lugares en la opanión pública. la Junta dédicó dieciocho soszo= 

a la solución de este problema, que como el enterior sufrió tem 

bién de la posposición. El Y de octubre se publicó el último re 
  

glamento sobre Libecrted de Imprenta esteblecido por las Cortes 

  Españoles, mientras que so ral 

  

seteba el propio pera el Imperio; 

en las sesiones dol 30 de octubre y del 3 de noviembre se trató 

  

también PL vr blema de ln Libertad de Imprenta, tero se dez6 

pera las siguientes ses1onos. En la sesión dol 5 de diciembre 

se reinició la polémica de la Libertad de Imprenta, a raíz de - 

los numerosos escritos que eperecieron on México, atacando las 

basos de la Independencis. Esta polémica tuvo su clímax on la 

sesión extraordinsria que se hizo el 12 de diciembre con mot1vo 

de la aperición dol folloto "Consejo prudente sobre una de las 

garantías" y la consecuonte certa de los oficiales del Ejército 

Trigarante, en protesta por los abusos de la L1bortad de Impron= 

ta. La crisis que por ello se prosentó en el gobierno, estimuló 

el interés por la aprobación definitiva dol proyecto; por esta 

a dol 14, 15, 19, 20, 28 y 31 de diciom 

  

ezrcunstencia les scsio:: 

  de 1 

  

bre, se dedicaron al problen de Imprenta para rg 

inmicicle 

  

formar algunos de los erítulos dol pl; 
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Les solicitudos de pueblos fueron tratadas on   
16 sesiones de la Junte Provisional Gubernativa y de cllas apenes 
  

se resolvieron dos en febrero de 1822. El Ayuntamicnto de Xochi 

maleo solicitó "que de los arrendamientos que tengan percibidos 

de las finoss de Propios ol subdologádo, o do adeudos de los 

arrendatarios, o préstamos que so pidan a éstos, so saquen las 

cantidades necesarias para ol socorro de alimentos y medicines 

de los contagiados do la poste de la fiobre quo ha engrosado on 

  

aquel lugar", (29) El Ayuntamiento de Xalapa solicitó la separe 

  

ción de los os político y militer que rounía cl comandante 

Antonio López de Santana. (30) El de Santa Merfa Osuloama soli 

  

citó la e ncosión do taerras para sembrar y así otros problemas 

  

que paseron a comisión y on su mayor parte fucron archivodos. 

  

de Orden público preocuparon Los problos 

    

profundemente a 

  

Gubernativa, lo cual reflg 

ja esto problema, intensificado principalmente on los mesos de 

diciembre y oncro, En la o o o 16n del 28 de novienbre ol represoa 

tente Guamán denunció los desórdenes constantes que so presentas 

ban en las vinateríes y pulquories; asimismo el representante Ta 

gle, en le sesión del 5 de diciembre manifestó "la necesidad de 

  

contener los abusos que se note: bases de la 

  

, ya ateo 

unión, o ya proponiondo iúcas del republicanismo y otras". (31) 

El Goncral Iturbido se presentó on la sosión de la Junta Provi-= 

sional Gubernativa colobrada el 15 te diciembre, para donunciar 

los desórdonos y abusos de la libertad do Impronta, con la apari 

ción de varios folletos atacando exprosemonte la garentía do la 

Unión; expresó asimismo su proocupeción porquo yc oxistían muchos 

   



468 

españoles quo habían solicitado su pasaporto pera emigrar. El 

probloma del orden público se agravó on los finales de 1821 sg 

gún donunció Azcáreto, quién propuso une mejor vigilencia do 

  

les eutoridados civiles y militaros e la soguridad pública "dos 

cuidada on estos últimos tiompos, o insultada por los perversos, 

como se comprucba con las quejas que se oyon todos los días do 

robos, muertes y otros semejantes crímenes", (32) Estas donun 

cias dieron motivo a la orden dol 31 de diciombro, mediante la 

cual se pidió mayor cuidado a los alealdos, regidores y auxilig 

ros para controlar ol grevo problems dol orden público, y so de 

nunció “la ansubordinsoión y ol desóxden de la tropa, que cs a   
la que se atribuyen en la mayor parte semejantes cxcosos". (33) 

Juan Eugonio Daza, uno de los miombros de 

le Junta, denunció y pidió ol castigo para los “delitos de la 

tropa .vo ya son muy notablos y escundalosos on esta capital", 

(34) La situación se agravó con la alarma de los españoles so 

bro su insoguricad on ol territorio moxicano, la cual hizo aunen 

tar consiserablomonto las solicitudos de pasaporte para emigrar 

a España. El gobiormo mexicano ante este problema decidió mo- 

diante el decroto XXVIII dol 9 de encro de 1022, suspender los 

  pasaportes: "So suspenden los pasaportes para salir dol Impo= 

rio, hasta la docisión del Congroso", (35) 
Otros problemes políticos que fueron trata= 

dos en les sesi 

  

mes de la Junta se relacioneron con el indulto 

alos presos, con oxcopción de aquollos quo hubioson comotido 

  

los delitos do esa majostel fivina o humena y ol homicidio alova 

so a proditorio; asimismo a aquellos quo hubicson atacado "la re  
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ligión sante que la Nación profosa"; oste indulto vo oxtendi$ a 

    los militares. (36) El ¿ete de Independencia fué motivo de úls 

    cusión on tres sesiones; on una de cllas se suprimió le expresión 

  

quién tuvo sujeta por tres siglos, y se cambió cl nombre de 

    

"Junta Supron: por “Junta Soberana"; el docroto de su circula 

  

ción fué oxpodido 01 6 de octubro de 1821. La habilitación y - 

confi, ón de eutoridedes fué motivo del Decroto IV dol 5 do 
octubro. Asimismo las Releuciones exteriores sólo fueron tratadas 

     

tó de los represontentes 

  

hasta febrero 7 de 1822, cuendo se tr: 

que debes 11 a América dol Sur, Usvados Unidos, Inglaterra y Rg 

ma y se expidió la Ordon 104 relativa a oste asunto. 

Los Asuntos Culturales no tuvioron interés       
en las discusiones y reglementaoiones de la Junta Provisional Gu 

boernstiva, con excopción de lo tratado respcoto a la Academia de 

  Sen C-rlos y el Colegio de "inerte, En la sesión del 22 de eng 

  

ro de 1822 se dió a conocor la diffcil situsción de la Academia     

  

de San Cerlos, a un peeo de corrarse por los esezsos fondos pa= 
  

ra su subsistoneia. Este lonuncia dió motivo un mes después a 

la Orden N9 111 del 13 de febrero, en la cual se reconoce la de= 

    cadencia del esteblecimento y so ordena que para el pago de lo 

que so aúcuds, la Regencia use del producto do las pensiones re 

  riades por les mitras del Imperzo; sobro su doteción, la Junta 

la pospuso para dofinirla on les Cortes. Sobre ol Colegio de Mi 

cad de reunir en 61 perso inteli- 

  

noríe so habló de le nooo 

  

gentes que ratifiquen longitudes y letitudos de los pasajes más 

lo (ue respocta a división territorial, 

1822, la 

marcados dol Imperio, 1    
     y 25 de encr 

  

(37) Za les 6r 

el Patronato    gnó a la Ros 

  

Junta Provisionel Gub: 
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que tonfan los Virreyes pera la provisión de ccpollentas, becas 

y cétedres de Colegios. (38) 

los ASUNTOS ECONO::ICOS preocuparon también 

e la Junte Provisionel Gubornativa, la cual dedicó 79 sesiones 

y expidió en total 51 órdenos y decretos. 3l principel problo= 

ma que lo corrospongió afrontar fué ol financioro, pues los ogre 

sos eran suporiores a los ingresos y sc hucfe nocosario on for= 

ate, a 

  

na urgonto el pago a los militares del Bjórcito Triga 

la burocracie, el finenciemionto de la guerra de Independencia 

y la atención de los málviplos problomas del Bstado. Esta sibug=   

  

alarmante por la Comisión ción difícil fué denunciada on   
de Hacienda, cn le sosién del 19 de dicicabre, cn le cual se ex 

  

   presó lo siguicato: "La Comsién de Crédito Público he trabaja 

cdruer todos los rocursos actuales dol Imporio, pg 

    

mas dol ata y ten cortos los ingresos 

que no ha hallado erbitrio con que poder ceurrir al pago de los 
Manilos" (39) 

Los ingresos tuvioron gren mengua en ol Impg 

rio a reía de la supresión de algunos impuestos que so consido= 
    

raban como símbolos del coloniaje. Mediente ol decreto 1X del 

sicte de octubre de 1821 se reduzo el derecho de la Alenbcle a     
un seis por cionto; “con cl sonido de Alcabala se ha cobrado = 

hasta aquí un dioz y sois por ciento (16%); pero cste derecho 

en todo el Imperio debe quoder reducido a solo ol 6% .... que 

los comostiblos que cstaban cxontos de alcabala, y después la 

  

con witulo do alocbala ovontunl, 

    

o expidió la Junta Provisio- 
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hal Gubernctiva fué dedicada al cese del cobro del dica por cicn 

to a la extracción de efectos de México: "Desosndo la Junta +... 

  quitar les trabas que ha sufrido ol comoreio espcezalaente en 

los funestos días que siguzoron al trestorno del gobierno que 

existía en 5 de julio de este año en esta capitel, ha resuelto 

que inmediatamente cese en esta aduana el cobro del diez por 

ciento impuesto 2 la extracción de efcctos de esta ciuded, por 

(41) 

El 22 do noviombre, mediento cl decreto XIX so aprobó una mino 

  

el que se tituló desde aquella fecha gobierno do México" 

ración de los dere 

  

a la plata, paro estimuler su explotación; 

so suprimieron los dorcchos del 1%, úzcamo y roal soñoriajez se 

suprimió cl derecho de 3 as 

  

edfos en cszda marco de plata que 

se cobraba por le afineción de postas; se suprimicron los 1mpuog 

tos qua s> cobrabin a título do bocado de ls Casa do Monoda; los 

que se impusieron a las pastas de oro y plata y a la moneda du= 

  

rante la revolución; y se aprobó recaudar únzcamonte el 3% sobre 

el verásdero valor do la plata y lo mismo sobro ol de oro; asi 

mismo se declaró absolutamente libre de dercchos ol azogue, tea 

to el de procodoncia de Iuror 

  

12 0 Asia, como el que se sacase de 

  

los criaderos del Imperio. (42) El 31 do diciombre se concodió 

e les Provincies 1nternes de Oriente la exención de los derechos 

y el libro comerc1o do mules por ti1erra con los Estados Unidos; 

se redujo ol impuesto al pulque; so suprimió ol tributo personal 

de indios, las penszones de cuetro posos y doce y medio reales 

que pageben ol aguerdiente y vino de mozeal, la subvenezén tene 

  

poral y contrib 

  

Novienbre de 1821 se 

expresa la difícil situsción econó. lmente para cu= 

  
 



brir ol prosupuecsto de gastos. Dice le Orden que "han sido ing 

ficacos las gostionos del Generalísimo para que el comercio hi- 

ciose un prósiono volunterio de 300 millones de pesos en cada 

diatos. Los proguctos de la renta de la 

  

ho de los 3 nosos in 
        

  Nación nc han eleanzado para cl pago mensual del Ejército y em 

plcados +»... las úrferoncias que hay ontro oste prosupuosto y 

Corto +... no po= 

  

el producto de les rentas neczonelos 

drá bazar do los 300 millonos de pesos celoulados, mientras no 
económico de la Hacienda", Como la Nación     se arrogle ol sisto 

quo puedan ofonder o disminulr la unes to: 

  

no debe recurrir a 

  

2 pública y el crédito neczonte del Inporio, se acude confien    

  or posibilidad, a quienco so los 

  

a las porsonos que tionor 
    pide confianza 21 gobicrno. Se acordó hocur a los particulares 

préstamos esccgiondo principalaonte a aquellas porso= 

  

nes de mayor posibalidod, por un plazo do seis meses continuados 

amo". (43) 

Dice el historiador 

    desde la fecha de cada prést 

  

Alamán que fueron 

trabuyezn acsto llamado urgente 

fué ol 

muy pocas los personas que e 

  

rios. El mayor présta:     

  

Acl Estado con préstemos volunt: 

dol Conde de lleras, con un monto de $40.000,003 cantadados seg 

  

jantos las aporteron los crpitelistas criollos Juan Icaza, Juan 

o y ol Marqués de Ja ral, (44) 

  

N. Ce 

La situación so agrovó cuando los militaros 

disgustados con la demora de sus realizaron actos contra 

  

el orden públi ciudades, que hacicron 

   tomer molidas de Junta Provisional Gubernctiva, 

entoriore 

  

1OS €. 

  

según mencio: 
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Sobre los asuntos roferentos al fabaco y pub-   
ques, la Junta Provisionel Gubornativa dodicó quines sosionos, 

y sobre ollos oxpidió tros do: Dosde lr sosión del 8 de 

  

octubre se inzció la discusión sobro la Ronta dol Tabuco, uno 

ién dol 24 de og   de los grandes monopolios dol Estado; on la ses 

del gonvurabgndo del tabaco, 

  

tubre se denunció el grave ¿roble 

lo cual dió motivo el bando que proibi6 verzinantemente la ven 

wie de los     ta del taboco on rama o cn puros y cigerros, por p 

acordó que nes tuvioren cigarros, podrían     pertiouloros. 

  

la Dirccción del ramo, en 

  

venta o dovolverlos 

  

dondo se les «bonerto ol ¿rocio corrospondiento. (45). Este 

28 pez. su aplicación, como aui lo     

hicioron los cosccheros de tabaco el 

  

  El miso problexea se 

  

3 de avi. 

= pulgues, que fueron    presentó con 1; 

motivo del Decroto por el cuel so dis 

  

aunuyeroa Los “que por enda sarro 

  

  ba de pulaue fino so cobre modio real, osvo es, 4 granos por ra 

  antomor y hacer algunas modificncionos, 

3 23 de febroro; en costo éltima se exigió      
oros de pulque fino un 1npuosto cl nuove por cien 

  

¡ue gordo tlechique un impuesto del 4 y medio 
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general fueron motivo de doce sesionos y sióto órdenes y docro= 
    

tos por perte do la Junta Provisionel Gubornativa, Como la de= 

cadeneza dol Comercio exterior cra alarmante, la Junta se ¿sli 

có desde los primeros días de sesiones a la aprobación del “4= 

  

rancol de Aduanas Marítimas y Froniorizas", el cual fué promul 
    

  

gado mediante le orden del 15 de noviombre de 1821. En este 

  

d£ocuonto se brió cl comercio a todas les nacion del _munás 

  

“Todo bugue de cualquier nación será adaivido on los puertos 

del Imporio mexiccno, sujoténdose al pego de derechos y demás 

reglas prescritas en coste arancol*; so habiliteron un mayor nú 

moro do puortos; se prohib16 la importación do tabeco, algodón 
y Otros artículos; se declararon libres de de derechos el azogue, 

toda elaso de instrumentos que sirva cioncia y la ciru 

  

jía; tola clase de maquinarias útilos para la agricultura, mane 

ría y artos; todos Jos libros impresos, con excepción de los 

contrarios sl. Reiigión y a les buenas costumbros y otros. El 

Areacol se promulgó on forma minuciosa pare estimular on todas 

  

los formas el comercio libre, Sin embargo cl arancel estable= 

ció un impuesto merítimo del 25%, el cual fué múy criticado; a= 

simismo estableció que los artículos extranjeros tenfan que pa= 

ger ol 8% en cl lugar en donde fuesen guiados. Los derechos de 

exportación del oro se establecioron así: 2% para cl acuñiado y 

3% para ol oro en pasta; la pleta on pasta debía pagar el 5.5% 

  

y la plata en moneda el 3.5% se decloraron libros los efectos 

de la industria y la egricultura. (48) 

  

En la sesión del 22 de novienbro se sprob6 

la ordon de joregules pera controler el comercio. Así se orde 

duenss Merítiaes que cada 15 4: 

  

as resiticran a la dio 5 a » p > o e 
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rocción de Aleabales una note do guflas, tento do los enviadas 

desde la espitel, cono de las cocales. 

  

Otros asuntos cconóni 

  

OS que Preocupcron a 

le Junta provisional Guberativ 

  

poro que 20 tuvieron ninguna 

    

reforme funlementel fuoron los siguientes: fomento de los Minos 

ilitcción   de Azogue, Douda dol Iuporio, Moneda, Consulados, he     

de Puertos, Contrabunio y necosidad de organizar la ostadística. 

Al hecor el 2nglisis de las idoos oficicles, 

tenbión las IDEAS DE TROPOSICION       

      

que so 

  revigional Gubornati:     , poro que fueren 

su Cobato fintl on las Cortes. 

El asunto scbro lo Daborts 

  

de los Zsclavos   
ocupó dos lo las sosicnos ¿foroncia se 

  

solución de los problemas 

  

Puede úelucir su poco into: 

de los bajos csterontos « En la sesión del 18 de 

sus que “ningún momento 

es mejor para on ol Imporzo Mox1cano, que 

aquel on cue foligmente he conseguido su indopendencis, porque    
así sost1onc los dorocios de la noturalozo, los do lo religión, 

  

y los sentiziontos do le rezón y ol honor dol Imporio v..* Su 

proposición pasó o una Comisión que olzboró cl "Dictfmon sobre 

  

la Libertad svos”, del cusl ya hiezmos mención en un 

  

scsión ¿cl 29 do noviembre este lic= 

  

Junta, on lo ouel fué defondido jor   

     
£zcérate, consicorán urgento y nocogaric. Jo= 

se María Cervantes 1ns15% , moño puedo atacar:   
tividod del dig 
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cusión fué aplazada, y como otros proyectos sociclos do intorés, 

pasó al campo dol olvido. (49) 

Le situación Go los intígonas taapoco fué a- 
  

  
  sunto 

  

preocupzción por tanto de la Junte Provisional Guborna 

tivas En la sesión lcl 26 do octubre cl mioabro de la Junta Sr.     

Sénchoz Enc1so propuso la supresión dol grovémon Zo le alecbale     

  

   

  

a los indfgonas, hasta tanto no ser sacedos de la 

  

digone Los indios son 1guslos on ol gravánen do 

poro no lo son on los facultados: por lo quo no polrán ser gra 

    

vados haste que no se los cado de la miseria e indigonei: 

Iste proposición ni siquiora so liové a discusión y fué archiva 

  

da. En la sosión dol 10 do novienbro los voceles Guamén y Hor= 

bogoso hicicron una proposición para ercar algunes Ayuntemiontos o 
on los lugares de los intígonas quo no los tenfan; osta proposi- 

    ción so sio 6 archivota 

rior. (50) 

lación on Californis y 

escritores consideraron   

  

de la eclonización do / 

  

do ospocial importanezo intograr osas regiones al Imperio   
     lioxicano, se Sisoutió on tres sosionos do la Junta Provisional 

ln un oficio del 

  

Gubernativa, poro el proyocto fué archivad 

liinistorio de Rolecicnos Exteriores lofdo ol 18 de encro de 1822 

  16 sobre ol cvisblecimiento de 300 families anglosajonas   

En le sosión dol 11 de oncro se propuso lea 

ercación un 1: proposzc1ón 

fué consitora do 1822,    
poro como les e¿ntorioros fué archivado 
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En la sosión dol 11 de cetubre so trató sobro 

las "notas cronolégicas que dobon varisrse on ol eolentario”; 

esto mismo asunto fué iratado on la sesión del 13 de octubre, 

después do la cual so pospuso. En la sesión del 23 de octubro 

denia para enseñansa dol arte se propuso le crcación do una 

  

  _de Tequigrofía. En la sesión del 1% de octubro se propuso que 

on ls composición de las Cortos no se tuvicsen cn cuente a les         
mujorcs. En la Col 11 do dic1ombro so propuso le ercación do 

vz fomonto do le Minorfz. Otros proycctos fueron los 

siguientes: Sobre le erección 

  

  
de una Orden Militer Necionel "Ia 

poriel do la Aguila iioxiccn: 

  

sobre contribución Única; sobro 

la orcación do 1: Sociedad Económica Moxiccna de ámigos dol pate; 

scbro ol esteblecimonto do le 

  

r Goncralísino Itux 

bido; sobro la nocos1ilad do hccor ol oxtracto de les Actas para 

«ue fuesen conoci. 

  

vor el público y sobre lo necosidad de quo 

todo improso saliese con ol nombro del autor. (52) 

Entre los    '0S VAÓRIOS tratados en las SC=. 

  

sionos Jestaccuos la impuntuali. los Vocalos de la Junta_ 

Provisional Gubornstiva, asunto que fué trata e o en 3 sesiones. 

So trató do la situsción lc lc Junta e     to las críticas Col pug 

blo, y principalaonto de los proyectistas, doda sun 

  

y la impuntuali.ed do sus mionbros;     otra so tretó de la noco= 

sidad de celebrar ol cumplen   os de Fermento VII. Sobre el cero= 

  

monial pare la Jura de Indopendoncia so dedicaron 3 sesiones; 

en la sesión Zel 12 lo novicmbro se hubló sobre la guoxión de   
Suatemela el lap      io lloxiceno y se acordé ofrecer e le Provincia 

quo pidioso adhosiéón, la protocoi 

  

a E ccsárzio para ello. En la 
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sesión dol 14 do noviembre ol Ayuntemionto de Cuapiastla menifes 

+46 su voluntad de quo la Corona del Imporzo fuose llevada por 

  

el Goneralísimo Iturbido; osta solicitud se mandó archiva: 

la sosión Zol 22 de novicmbre se eraticó ol privilegio que hizo 

la Rogoncia a D. Santiago Smith para le introducción en ol Impe 

rio de las máquinas de vapor; se habló asimismo de una conspirg 

ción on ol Iaperio; de la nocosidnd de rodacter los Códigos; 

de hacer un informo sobre la oducación pública; de la necesidad 

do pasar a los Ayuntamiontos los bienos de los Hospitales; de 

la nocos1dad do invitar a los oscritoros a que se pronuncion 

sobre proyectos lc Constitución, sobre la 

    

partidos y otros do monor imbortancia. 

Los discursos y delegaciones do folicitació 
  

rocibid: en les Sosionos de la Junta Provisional Gubernativa 

fueron nunercsos por lo que se “deluco de las Actas. El mayor 

núscro de delegacionos ¿rovinioron de los ayuntamicntos, Cabil 

dos eclesiéstieos y Conventos, lo cual menifiesta el epoyo del 

Clero y la Burcocraciz. (53)   
Haciondo un resúnen de la lebor de lc Junta 

Provisional Gubornctiva podemos conclufr que de acuerdo con el 

núscro lc Ordenes y Decretos, el 54% (88 disposicionos) se dedi 

caron a asuntos NO NECESARIOS pera la orgenmacción de la nueva 

  

    
  nación indepondionte. El 46% (76 2isposicionos) se rofieren a 

asuntos políticos y cconómicos. 

LA INOPERANCIA DE LA JUNTA puedo apreciarse 
  s1 se tione on cuenta que on los tros primeros meses, de los cin   

que actuó, cleanzó a expedir el 50% de las disposzo1ones. La 

tendencio e legislar disminuyó durante los meses Zo noviembre 
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y diciembre, quo corresponden a las mayores críticas de la prom 

sa, folletos y panflotos. La tondoneia a logislar eumontó on 

el mes úe febrero de 1822, ol mes de la instalación de les Cor= 

mos. (54) tes, cuendo elecnzó a oxpodir cl 26% de las disposi    

La tercera parte de las órdenes y ¿ccretos 

se dodiceron cxelusivamente a Burccracia, teniendo en cuenta on   
olla nombramioentos de funezonerios, sueldos, reglamentos sobro 

funcionos de empleados e anstitucionos, asugnación de sueldos, 

cto. Una cuarta parto de las órdones y decrotos se dedicaron a 

asuntos verdadoramonto 1nnocesarzos para el momento histérico, 

quo exigía granlos transformacionos, do seucrdo con los oserito 

ros de le Spoca, sogún analizamos on capítulos enteriores. Así 

encontrasos: fórmules hacer juramentos y Cccrotos, rúbricas, 

uso del popol sellado 

  

la Rogoncia y le Junta, wtilización 

del papel sollalo que on las autoridados españolas, rogeti 

  

vas, fiostas de enzversarzos do difuntos, cto. 

  

wlimenos el númoro de sosionos con ros= 

pecto a las disposicionos y docretos, podemos aprecier les difi 

cultanes que tuvo la Junte para lc solución de los problemas que 

más demandeban atención: ol esunto más urgente asignad 
ta fué ol do las olocciones pors las Cortes del Imperio, «1 cunl 

o 2 la Jun   
    

dedicó 19 sesiones. Otro de los problemas que demandaron su a= 

tonción fué cl de la Restitución de las Ordenes Regulares supri- 

  

midas por el Gobierno español, ol cual después do dedicarle 11 

soszoncs, no se llegó a 12 tan osporada solución, que cambió de 

cisivamento la actitud dol Cloro unto sus sotuacionos. 

A poser de que la Junto Provisional Guborna= 

tive oxpidi6 51 disposiciones sobre asuntos cconémicos, ol estu
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dio de ellas no presenta reformas fundamentales a la economía 

colonial, Expedió 16 órdenes y decretos sobre impuestos, los 

cuales, principalmente los de Alcabala, beneficiaron a los comez 

ciantes. 

La Junta manifestó poco interés por la so- 

lución de los problemas de los bajos estamentos de la sociedad, 

por lo que deducimos de su actitud ante la situación de los in- 

dfgenas y ante la libertad de los esclavos, 

Á través de las Actas de las Sesiones se pue 

de apreciar la absorción del poder por parte de la Junta, que 

  

se asignó asimisma el nombre de "Soberana Junta Provisional Gu= 

bernativa". Esva absorción fué motivo de choques con el Ejecu= 

tivo, representado en la Regencia del Imperio, lo que llevó a 

una intervención enérgica del Generalísimo Iturbide en una de 

las seszones. 

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que 

muchas y exuberantes fueron las 1deas de los escritores del “DIA* 

en sus sueños por construir el anhelado país del futuro, pero 

muy Pocas e inoperantes las del grapo dirigente que en la cima 

manejaba los destinos del país, y que desde su actividad no es- 

tuvo a la altura de aquella carcunstancia que cxigía cambios 

profundos y rápidos para apagar la sed de transformación. 

Citas: 

(1). "Plan de Iguala" y "Tratados de Córdoba". 

En: “Colección de Ordenes y Decretos de la Soberana 

Junta Provisional Gubernativa y Soboranos Congresos Geng 

rales de la Nación Mexiccna". Tomo I que comprende los



(2). 

(3). 

(4). 

(5). 
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de la mencionada Junta. 

México, Imprenta de Galvan, 1829. 137 págines. 

      

En la solemne ceremonia de instalación de la Soberana 

Junta Provisional Gubernativa que so celebró el 28 de 

septiembre de 1821 asistieron 31 miembros, de cuye cla 

sificación obtuvimos el siguiente e 

ilitares. 7 

Abogados de la Audiencia: 6 

Zclesiésticos: 5 (1 Obispo, 1 Canénigo y 
3 sacerdotes), 

Oidores de la Audiencias 2 

Condes y Marqueses: 4 
Regidores: 2 

Intendente de Provincia: 1 

Magistrados: 1 

Otros (Latifundistas 
y comerciantes): 3 

331 

Junta Provisional Gubernativa, “Decreto NA 4 del 5 de 

octubre de 1821". Sobre habilitación de todas las au= 

toridados para la legitimidad de sus funcionos. Zn la 

"Colección de Ordenes y Decrotos +..." Ob. cit. 

Junta Provisional Gubernativa. “Dcercto Né 9 del 12 do 

octubre de 1821. Sobro asignación dol sueldo al Geno= 

relísino Iturbide. 

Vease ol Acta do la cuarta sosión de la Junta Provisio-= 

nal Gubornctiva, celebrada el 28 de septiembre de 1821, 

Ens "Diario de las Sesiones de la Soberana Junta Pro= 

visionsl Gubermativa del Imporio Mexicano", ¡léx1co, Im



(6). 

(Me. 

(8). 

(9). 

(10). 

(1). 

(12). 

(1). 

(14). 

(15). 

(16). 
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prenta Imperial de Alojandro Valdés, 1822. Lafragua 

1112. 354 páginas. 

Vease asimismo el Acta de la sosión del 15 de noviembre 

y el Decreto XVII del 15 de noviembro, por el cual se t4 

tulo de Regento al Sr. D. José Joequín de Iturbide, con 

un sueldo de 10.000 posos. En la Ordon 36 del 6 de dim 

ciembre de 1821 trata sobre el tratemiento de Soñoría 

para los Oficiales Nayores. 

Acte de le sesión del 3 de octubre de 1821. En cl "Dig 

rio de les Sesionos ..." Ob». ext. 

Docreto III del 5 de octubre de 1821. Qb. cit. 

Acta do la sesión del 19 de octubre de 1821. Ob. cit. 

“Orden del 2 de noviembre por la cual se designa el 0s- 

  

cudo de armas del Impcrio de los colores de su papellén". 

En: “Colección de Ordenes y Decretos..." Ob. cite 

Acta de la Sesión del 3 de octubre de 1821. Vease est= 

mismo el Decreto III del 5 de octubre, sobre "Sello pro 

visional para habiliter el papel que debe omplearse en 

  

las actuecionos públicas y judiciales. Obs eit 

  

“Orden del 28 de novicibro. “Que se habilito ol papol ag 

    llado con el seilo de armas del Imperi. 

  

. Ob. e 

hcte de la sesión del 2 de octubre de 1821. Ob. _clto   

Acta de la sesión del 3 de octubre de 1821. Ob. cit. 

hcta de le sosión del 3 de octubre. asimismo los decre= 

tos VII y VIII del 7 do octubre. 

Acte de la sesión del 22 de noviembro, 

  

Decreto XVI del 14 de noviembre de 1821. 

  

rorrogativas, 

 



dm. 

(18). 

(20). 

(21). 

(22). 

(23). 

(24). 

(25) + 

(26). 

(27). 

(28). 
(29). 

(30. 

Gn. 

(32). 
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honores y facultados del Soronísimo Dr. D. Agustín de 

Iturbide por sus empleos de Goneralísimo y Almirante. 

Decroto del 20 de fobroro de 1822, sobre la creación de 

la “Orden Imporial de Guedalupo". 

Ordon del 3 de onero de 1822, sobre el establecimiento 

de la Sociedad Patriótica de Nueva Galicia, Véase asimis 

mo la Oráen del 13 de febrero de 1822, mediante la cuel 

se aprobaron los estatutos do la Sociodad Mexicana de A= 

migos dol País. 

Véase las Actas de las sesiones dol 16, 18, 22, 25, 27 y 

28 do octubre. 

Acta de la sesión del 3 do noviumbre de 1821. 

hota de la sosión dol 12 de noviombro. 

Ibídem. 

Véase les Ordenes 61 y 64 del 4 y 9 de oncro respectiva= 

monto. 

Véase los Documentos 343, 421, 422, 431, 438, 302. 

Orden del 15 de noviembre de 1821. Sobre Noviciados y 

y Prolacías. 

Orden N2 30 del 21 de noviembre de 1821. Sobre que se 

  

reserva al Congreso la resolución sobre Ordenes Rogula= 

res suprimidas. 

Decreto XVIII dol 17 de noviembre de 1821. 

Orden del 25 do enero de 1822. 
Acta de la sesión del 22 de octubre de 1821. 

Acta de la sesión del 2 de Noviembre. 

ácta de la sesión dol 5 de diciombre de 1821. 

acta d. la sosión del 24 Ge diciembre de 1821. 

 



  

6. 

(34). 

(35). 

(36). 

3. 

(38). 

(39). 

(40). 

(41). 

(42). 

(43) + 

(44). 

(45). 

(46). 

(47). 

(48). 

(49). 
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Ordon del 31 do diciombre de 1821. Sobre providencias 

para ovitar las muertes, robos y desgrecias. 

acta de la sosión del 29 de diciembro, 

Decreto XXVIII del Y de onero de 1622. Sobre suspensión 

de pasaportos. 

Docrotos XIV y XV dol 23 de octubre de 1821. 

Docrcto IV del 5 do octubre de 1821. 

Véanso las Actas de las Sesiones del 22 y 23 do enero; 

asimismo la Ordon 111 dol 13 do febroro de 1822, 

Véanse las Ordenes 77 y 79 del 24 y 25 de cnero respoc= 

tivamonto. 

ácta do la sesión Gol 19 de diciombre de 1821. 

Decreto IX del 7 de octubro de 1821, Sobre reducción 

dol derecho do Aleabelas 

Ordon N2 1 do octubre 5 de 1821. Sobre el coso del cobro 

del 10% o impuesto a la oxtrección de efectos de Móx1CO+ 

Decreto XIX dol 22 do noviembre de 1821, 

Acta do la sosién dol 25 de novicmbre de 1821. Orden 33. 

    Lucas Alamán, “Histo: 

José Ms Lara, 1849 == 1852» Pp. 427 

Acta do la sesión dol 24 de octubre de 1821. 

a de México", México, Imprenta do 

Decreto XX del 27 de novionbre. 

Duercto XXXIV y XXXIX del 12 y 23 do fobrero respoctiva= 

mento. 

Ordon N2%40 dol 15 de diciembre de 1821. 

Actes de les sesiones dol 18 de octubre y Cel 29 de now 

VLOMbrO + 

 



(50). 

(51). 

(52). 

(53). 

(54). 
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Actas do las sosiones del 26 do octubre y del 10 noviom 

bro. 

Acta de la sosión dol 18 de cnero de 1822. 

Véanso les actas de las siguientos sesiones: 25 do sop= 

tiombro; 4 de febrero de 1822; 21 do fobroro de 1821; 

30 de soptiombro de 1821 y 12 do octubro do 1821; 3 do 

octubre do 1821. 

los discursos y delegaciones de folicitación recibidas 

on la Junte Provisional Gubernativa, de acuerdo con la 

cuentificación que se hizo en cl Diario de ¿ctas de las 

sesiones, £ 

  

s ofroce el siguiento cuadro: 

Discursos pronunciados por el Presidente de la Junta 

y por ol Gonoralísimo Iturbide: 16. 
   Delogacionos recibidas en la Junta con el motivo de 

felicitación: 

  

Delegaciones do Ayuntamicatos sono... : 18 

Delegaciones de los Cabildos Volesión= 

ticos, Obispos y Convontos »..oooomon 

  

Diputecionos Provinciales .oococoom... 1 

Consulados .... 

      

Tribunalos diversos .....   
     Univorsilades y Colegios +. 

Otras Instituciones +...omoommmmm.o.».» 

    

Totol de dolegaciones 

Cuadro cuantitativo úc las sesiones, úccrctos y órdenos 

de la Junta Provisionel Gubornstiva, por meses, desde og 

  

tubro heste fobroro. Se no en cuenta que el primer 

decroto se cxy1di6 ol 4 de cotubre de 1821 y la primora 
Orden el 5 del 
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SOBERANA JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA ; 

  

22 de Septiembre de 1.821 - 
25 de Febrero de 1.822 

  

  

    

    

    

   

  

  

  

Núnero de sesiones : 132 

|” Ordenes y Decretos ¡NO de Veces “Total 
n las Se= ; 

igiones, 

l.Asantos sobre Buro- 
OTACÍa .oommon.. Mies 52. 

2=Papel sellado, escu ' 
do, pabellón, sellos y 
fórblas, otros 2er e 14. 

b. Premios, órdenes mili 
| tares, títulos,otros. 12 ...... 6% 
4.Solución a problemas ' 1 ; 

de particulares ..... 25 oo..o.oo | 120.9. + e.» 1.4 
i5.Asuntos sobre Religión 22 +..... A A | 
6. Aguntos sobre Política Í Í 1 

ibertad de Imprenw i t i 
ia | TL coo... 125... Li Br 4¿..6 

¿ : i | 1 
ps lacas is 13,4 10: .17 

TOTADE Socrccconoocococ ooo Tóbos 33. 24. 27... 361.44 

Múnero de Decretos : - 39 
Núnero de Ordenes «125. 
Total de Decretos y Ordenes : 164 
Número de Actas 

  

.. 132



    

MOBERE 
SESIONES: 
ORDENES ; 

132 (Sept. 22/1821 — Feb. 25/1822 

125 - 164 Disposiciones. 
DECRETOS: 39 

E JES_Y_¿ECRETOS + 

  

  
.821 - 1822 

  

. Nombremiento de fun= 
cionerios comisiones 
y otros. 

. Asigneción de sueldos 
a Iturbide y demás - 
funezonarios. 

fun . Reglamentos sobre 
ones de Emplectos 

e Instituciones. 
+ Reglanontación pera 

aspirer y suprimir cm 
pleos (etmmas) 

+ Prerrogatavas, hono= 
a Iturbido y o= 

tros funcionari08. 
+ Rindiondo y solici- 

tando informos de ing 
titucionos y vacancitg 

+ Declerendo nocesarios 
o innocosarzos cier- 
tas Instituciones y 
empleos» 

. Recomendación parc 09 
locación de personas” 
a ompleos. 

. Ponsiones a las viudes 
de los solda 

dos dol Ejército Pri= 
garanto. 1 

  

  

  

  
  

  
    .- PAPEL SELLADO, ESCU= 

 EXSETTON, “EMETOS, 

   
(X) Nímero a 

        
veces tratados en las sesiones.



  

Laos Y DECRETOS. [0 tubro| Nova 
ESTO + y 

- 1.822 aj | TOTALP Ora D. Os Da; O.: D, 0. D. O, 

  

Dic. ¡Enoro  Pebroro   

  

     
O. Escudo de armas 

bellón Nacionel y sí 
     

110. ! 2 s 
1. Pormas do hacer jurs| l 

mentos y lccretos, 

fórmulas y rúbricas. 

l
n
 

    

2. Uso de papol sollado 

le Junta y utiliza= 
ción del pepel sella ¡ 
do de las antorioros 
autoridados. p3-2 11 
Sefelanionte dgl ata! i 

ura de Inde= ¿ 
AS 3001 1 

4e Rogatives y fiostas 
de aniversario de = 
difuntos 2 12 2 

5. Rogles para ol cum | ¡ 
plimiento de trata= | 
dos. A] 1 

6. Divisas del Ejérci- 

laa 

7. Arreglo do un edifi- 
cio para ol Congro= 
80. E] 1 

— PREVIOS, ORDENES MILI- 
TARES, SOCIEDADES PA= 4 
DRIOTICAS, TITULOS DE | ; 
NOBLEZA, OTROS. 12 $ 1 

8. Premios extreordina= 
rios al ojército. Pad 

9. Se goncedo el t£tuto ; ; 
“Don funcio 

artos e cprucbek ; : ; ¡ 
títulos lo Noblozo, 223. ¡ 

O. Esteblecimiento do la i ; | 
Sociedad Pasriético» | 2 |2 

  

 



      

    
   
  

fDENES Y DECRETOS IS o 
RES. 0» 'D. | 0.:D, ¿Ord. D.! O, > o.| De ! 

! 

1,321 — 1,822 | A | j 
i 1 i 

21. Establecimiento de 1 1 
la Orden Imporiel de! i : A ¡ 
Guadalupo » A no; i 114 
  

   . a to PRL 

  

o     

  

  

- ASUNTOS SOBRE RELIGIONA 22.                 
3. Sobre las Ordenes Ro-! 

guleres suprimides = | i A E 
Bor el Gobierno espe | Í 
fol. (Se rescrvó a lab polo, 1 
dortos)e 11 ¡ i p2 1: 1 

4. Sobre Patronato y o | ! ¡ i i 
tros Nogocios eclo= | i Í i ¡ i 
s1ésticos. ET 1 ¡ 14 i 

5. Novicialos y restatu=| 4 ] É f 
ción de prelacias. 1 1 Í 1 

! ¡ 
  

 ASU OS SOBRE POLITICA! o 
           

  

EDAD DE IPR | a a 1 
5, Convocatoria de Co. od 

tes y problemas do l=; j 
locozones. ¡ 6 1 1 

07. Libortaá de Imprenta.| 18 5 pta t 

8, Solicitudes de Pue= | ¡ | ¡ 
2 i | 2 

» Orden público y sua= | ! 
pensión do pasaportes; 5001 | 21; ' 

. Sobre Instituciones ¡ 
Culturales. te 2 1 : 1 1 

/.. Acta de Independencia, 3 1 1 : 
2. Indultos. 3 2 2   3. Confirmación £e anto 

ridados. 12041 1
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ENES Y DECRETOS ES — Ostubrg 1 Move | Dic. ¡Enoro Fobroro 

¡SB 510 E — 

(NES. ”, TOTAL) Or2 

  

    

  1.821 - 1.822   Da, O. : De O. De 

qe     

  

.- ASUNTOS SOBRE ECONO= ; eE 

MEA. | al 

  

35. Sobro Tabaco y Pul= 
ques 

36. Arancel y Comorcio | ¡ 1 
en general. 12 El | | 

¡ 4 
372 Alcabala o Impues= ora 

tos on general, 1016 2229 1 2 13' 
38. Prosupuesto y prés=| : 

tamo. ¡ i 

  

w 

o -   
> > p   139. Deuda del Imperio. 

40. Habilitación do Puog 

41. Sobro Minas. 
142. Sobre Consulado. 
43. Contrabando. 

|44. Aduanas. 
[45. Moneda. 
l46. Estadística. 1 
lero Devolución de los -' i ! 
¡” bienos ombargados en; ! 

la Indepe Y 1 ! i 
48. Centidades que pue- | i 

den sacar las tropas! Í 4 
1 i 

  

w
a
v
 

  

expodicionarias. 1
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SINTESIS FINAL Y CONCLUSION 

1. La__Trayectoria__del _"DIA" + del Alba al Ano- 

oh: 

  

ero.   
Al analizar la vigencia de las i- 

deas del "DIA" de la consumación de la independencia, en- 
contramos un efímero movimiento histórico cuya trayectoria 
podemos delimitar desde los dfas inmediatamente anteriores 
y posteriores a la entrada a la Capital del General Iturbi. 
de y el Ejército Trigarante, cuando se manifiesta el "Alba" 

  

del "DIA", o sea la plenitud de las ideas de entusiasmo, 
  

optimismo y proyectismo , hasta los dos meses finales de 
1821 y principios de 1822, cuando se presenta el "Anoche- 

del "DIA", o sea la decadencia de dichas ideas, infun- 
dida por el pesimismo ante la situación general del país. 

      

Las ideas del "Alba" fueron anali- 
zadas en la primera parte de este estudio cuando expusimos 

ese fervor optimista por el futuro del pais que se presenté 
en el "DIA" memorable, esa fiebre política de proyectar el 
Estado ideal, ese entusiasmo del triunfo sobre la noche del 
coloniaje, y esa expresión externa de gratitud que causó la 
sublimación del Héroe . 

Como contraste a las ideas optimis- 
tas del "Alba" , encontramos las 1deas pesimistas del "Ano- 

checer en donde podemos analizar la trayectoria de unas 
ideas que tienen una plenitud efímera y una decadencia in-
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crustada en la misma realidad . Al estudio de este contras- 
te nos dedicaremos en este capitulo, que tiene por objeto 
presentar en sintesis la "Trayectoria del DIA", 

El pesimismo que se manifiesta en 
los escritos de finales de 1821, lo encontramos hasta en los 
mismos títulos de los folletos y hojas volantes : "El dis- 
gusto del pueblo y remedios para contentarlo"; "Sermones del 
Diablo Predicador" ; "El Grande Asunto de Hoy" ; "Grítica 
del Hombre Libre"; "Varias preguntas importantes sobre las 
Cosas del Día"; "Consejo prudente sobre una de las garan- 
tias"; "Se logró la Independencia pero no la libertad, o sea 
segunda parte del despotismo triunfante"; "A perro viejo no 

hay tus tus"; "lumulto de tumbaburros, contra esto ya lo sa- 
bemos"; "Advertencias de un ignorante a sus escritores"; "Pre 
venciones a los europeos descontentos"; "Las intrigas descu- 

  

biertas"; "La verdad amarga pero es preciso decirla" y otros , 

Los problemas que de acuerdo con 
la opinión pública influyeron en la decadencia del optimis- 
mo nacionalista, nos los señalan varios escritos y entre e- 
llos el que firmó M.V, con €l título "El Disgusto del Pueblo 

y remedios para contentarlo" . Considera el autor que los 
problemas que preocupan al pueblo los recoge en su esorito , 
pues wn de voz popular ; así los relacione : "Primeramente, 
entusiasmado el pueblo a favor de la restituoi 
ligiosos extinguidos que ve como incidencia de su su Religión , 
sintió mucho la negativa de su petición en la Suprema Junta, 
y como su entusiasmo se excede a creer que munca tendrá efec- 
to la restitución, y 
ción de los demás, considera de ello una precisa desgracia 
en su religión católica + y esta es una causa de su descon- 
tento . Segunda : tirando a muchos miliáeres aumentar 
la preferencia en sus empleos y + 

  

ue mín pueda propenderse a la extin- 

  

     

  

el pueblo los advierte exaltar y que en el caso, nada difi- 
cultoso de una perfidia, falta esa fuerza y tienen la peor 
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parte sus amados onudilloo, se destruye su independencia y 
vuelve la tiranfa son mayor rigor que anteriormente : he 
aquí el segundo destontento" . Una tercera causa del dis- 

idad de los problemas militaros en la ca- 
pital ; "de ello deduce perfidias, riñas, desgracias y al 
cabo, por los principios asentados, la crisis de su indepen- 
dencia" . La última causa que el escritor señaló fué "la 
prisión de varios sujetos, acaecida en estos dfas .... Los 

    

ama y algunos los tiene como héroes ; se dice que su pri- 
sión dimana de adhesión a la opinión del Pueblo y por este 
principio vierte lágrimas de dolor al ver la calamidad de 
sus amados por sostamer su modo de pensar" . (1) 

Un anónimo que apareció en México 
con el titulo "Sermones del Diablo Predicador N/ 2, consi 
dera como problemas de México en los finales de 1821 los si- 
guientes : Los abusos de la libertad de imprenta ; la in- 
terferencia de la Junta Provisional Gubernativa en asuntos 
que debfan ser solucionados por el Ejeoutivo ; la insatis- 
facción de los militares porque la mayoría de los premios 
no fueron concodidos a los verdaderos hérocs de la indepen 
dencia, sino a muchos que no los merecfan por su desafecto 
al sistema independiente ; la injuria del Clero, los mili- 
tares y los literatos por las bases establecidas en la con- 
vocatoria de las Cortes ; la desconfianza por la presencia 
en el Imperio de tropas extranjeras y españoles desafectos 
a la independencia ; el grave problema de la situación eco- 
nómica, principalmente para el pago de la tropa y la buro- 
cracia, y la aspiración de los mexicanos a tener un Monarca 
salido del suelo americano .(2) Otro anónimo que apareció 
en Puebla con el tftulo de "Crftica del Hombre Libre", con- 
sidera que la inoperancia de la Junta Provisional Gubernati- 
va es perjudicial para la prosperidad del Estado y que exis- 
te disgusto en el pueblo porque los premios a los militares 
fueron concedidos a los septembrinos, que se decidieron a 
 tima hora y en cambie muy pocos para los verdaderos insure 
gentes . (3) 
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El tema de la división de las opinio- 
nes y la aparición de los primeros grupos partidistas apa 
rece en varios de los escritos de finales de 1821 . "Las 
opiniones se hallan divididas hasta el extremo más terri- 
ble ...", expresó el anónimo "El Grande Adunto de Hoy". 
Dice que unos escritores atacan el Plan de Iguala, mien 

   

tras que otros "enyendo en el orror opuesto han crefdo 
Jr de tal manera obligatorio al Plan de Iguala que la Na- 

ción reunida en Córtes no tiene otro recurso que su eje- 
cución" , (4) 

  

Un diflogo que apareció en la "Abe- 
ja Poblana" poriódico de Pucbla, el 15 de noviembre de 
1821, refleja así la división de las opiniones + 

Y Adiós chico ... ¿como va ?. 
El Ash, asi. 
Je ¿ Y que hay de noticias ? . 
E. Nada muevo . 
J. ¿Pues y esa detención Cortes ¡ Too. 

El ¿ Conque tá eres también de los volcanizndos ? . 
J. Y muy que lo soy 3 como que tengo una inquietud 

y sobremlto que no me dejan hora de gusto. 
¡En qué lo fundo ¡, Sremio on esa inmensa moro- 
sidad para el Ilamamiento de diputados : la 
fundo en que veo lo cpinign muy dívidión : la 
fundo en que + el diablo te llevo 

E, Flema amigo, floma,que es el mejor específico 
contra csas fogaradas patrióticas . Yo ni veo 
tal morosidad en el gobierno, ni tal opinión di- 

  

  

       
  

J. Como que no ¡ voto a tal ¡ . Pues y los Iturbi- 
distas Borboni stas, HepuDá cenos Y chagiotas, 
7 no son cua ñ 
y no es osto estar La Opinión divida ? 
Vaya +... ¡ dos meses hace que se i: E 

lO 8H +... quien sabe que, 

            

E. ante 12 boca, y no decir desemtinos 

  

tanto la convocatorin de Uértes 
tanto tiempo ? . 

E, Esas preguntas equivalen a este modo acertivo de 
discurrir + La Junta te 

nyocor 1as ss? te 
Peoto primoieiimente y luego el mo haberlo ho- 

J. ls Aero Sr. polmas ) ?porgué sp ho 
ES 2     
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cho es acción sospechosa . ¿No es eso lo que que- 
res decir ? 

  

sonoscsosors. (5) 

Otro escrito que aparcció en Méxi- 
co el 8 de noviembre de 1821 con el titulo de "Reflexio- 
nes sobre los actuales debates de la Suprema Junta, se- 
fala las corrientes partidistas surgidas en sus sesio- 
nes . Una corriente considera que se harán correr arro- 
yos de sangre, "si se altera en un ápice el método de 
la Constitución Española" , Otra por el contrario o- 
pina que habrá grandes inquietudes y disturbios si no 
se eliminan "todas las leyes de nuestros antiguos domi- 
nadores" . Deducen los partidarios de la primera co- 
rriente "sus temores de que el Plan de Iguala y los 
Tratados de Córdoba, que contienen, en su concepto, las 
condiciones inviolables del nuevo pacto social de la na 
ción, ofrecen a ésta unas Córtes solo diferentes de las 
españolas en los puntos relativos a castas y al mecanis- 
mo de la convocación que puede arreglarse de diversos 
modos, como no se toque a las bases en el sentido meta 
físico que presenta, y de que unicamente es susceptible, 
esto es, como la agricultura y el comercio se llaman en 
los libros de polftica, los dos pechos que sustentan al 
Estado . Los segundos más amantes de la exactitud fi- 
losófima, que dispuestos a deslumbrarse con relumbro= 
nes poéticos, no quieren que a los pueblos se haga caer 
en la trampa oculta bajo las misteriosas bases en que 
se trata de sentar el trono de la tiranfa, que ninguna 
ley del mundo puede obligarnos a venerar, después que 
con tan primorosa destreza hemos acertado a sacudir el 
yugo extranjero” . 

La división partidista nace en lé- 
xico- según el anónimo - "de que el uno quiere que el 
Congreso Constituyente se reuna en un solo cuerpo, co=
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mo las Cortes gaditanas , y el otro que desechando es- 
te ojemplo se llame la nación a ejercer el poder legis- 
lativo dividido en dos salas, de tal modo combinadas, 

que se precaban los excesos de anarquía y despotismo 
2 que propende toda junta popular, tanto más fácil de 
extraviarse cuanto mayor es el núínero de individuos que 
las formen . Apoyan esta opinión en los principios más 
luminosos de derecho »úblico, y en el ejemplo de los 
Estados Unidos dol Norte , que deben la conservación 
de su envidiable libertad a la institución saludable 
del Senado, parte integral del cuerpo legislativo, des- 
tinado a examinar de muevo sus determinaciones y decre- 
tos" . (6) 

  

La inoperancia de la Junta Provi- 
siona1 Gubernativa la absorción que hizo de todos los 

poderes, inclusive el de la Regencia, fué uno de los 
problemas que se señaló como causante del pesimismo que 
se respiraba en los finales de 1821 . El anónimo"Para 

esto se hizo la Imprenta" , que apareció en Puebla, ma= 

nifiesta preocupación por la lentitud del trabajo en la 

    

Junta Provisional Gubernativa y aconsejó la convocatoria 
urgente a las elecciones, para que en los Gabinetes ex- 
tranjeros no tengan la opinión sobre la Junta de que 
"se han levantado con el Santo y la limosna" , (7) 

Esa lentitud en el organismo di- 
reotivo de los destinos del pafs, la denunció también 
el escritor Rafabk Dávila en el folleto "Suplementr al 
N%6 de la Verdad amarga y defensa de su autor", cuando 
expresó 1 "Nadie duda que una mano oculta intenta re- 
tardar nuestra felicidad, poniendo todos los medios pa= 
ra entorpecer las sabias y benéficas disposiciones de 
los hombres verdaderamente celosos de nuestro bien y 
felicidad : Todos vemos con dolor, que aún los que de- 

  

 



berfan con más 
traen en asuntos 

  

   
convocatoria a Córtes, y de esta tan necosaria .... se 
ha visto con menos interés que otros asuntos". (8) d- 
tro escrito que apareció en Puebla divulgó el 12 de no- 
viembre de 1821 un "DIARIO CURIOSO de las sesiones y 
fiostas del Congreso Mejicano" . Encre las sesiones 
curiosas presenta las siguientes 3 

Día 28, de octubre s .... Se celebró Misa Pontifical ; 

A 1a8 11 hubo sesión, mas no ocurrió cosa particular . 
UN 29 de octubre : No Hubo sesión .... fué día de be- 

años + 
pa 12 de | Noviembre 3 Hoy no hubo sesión , La noble- 
za y la porción inda de ambos sexos se reunió en 
Ya Dlaza de armas .... Hubo ewrida de toros » Se repi- 
caron las campanas anunciando que en Veracruz tremoba= 
ba el pabellón . 
Día 2 de noviembre : Lefda el Acta se loyeron varios 
“orreios”. Sé continuó la discusión sobre convocatoria 

de Córtes . So hitieron varias proposiciones para que 
se incluyera a los extranjeros, declarándolos ciudada- 
nos, si tuviesen vecindad ; que se pudiese alterar el 
plan Último de convocatoria; que se hiciesen menifies- 

nio al pueblo en sus deberes; pero, eienpro 
nada, por cuínto se esporaba $1 dictámen 

Entra sobre la materia soon 
¡o viembre Nada particular e interesante se 

+ A sesión, si no fué la lectura del dictánen 
de Xa Comisión de comercio sobre arreglo do entrada y 
prohibiciób de efectos, derechos que causen y otros 

Dia 4, de novicabes + Se aprobó el dictánen de la comi. 
¿ Libertad de D nta, relativo a que el articu- 

lo a de Jurador, quo habla del desafuero, no tenga 1u= 
gar rospocto de los eclesiásticos . 
fa 5 de noviembre + Se eligió tercer Secretario de la 
nta Soberaña 3 signaron sueldos a los Secretarios 

y continuando la discusión de la Convocatoria de Córtes 
hada se adelantó, por lo que quedó péndiente . 
Dia 6 de noviembre ; En esta sesión lo único particular 
que hubo, fud la Tectura del dictánen de la Regencia, so- 
bre que $l futuro Congreso de Cortes se compusicse 
dos, cámaras, por el ett aiés y anglos- 

mo 3 aber ésa para 

  

              

    

    

  

    

  

    
    

               



  

¡ue lo leyese quien quis: e, mafíana di 
dota dla eS conó Un 2lonO ON LA PINES So. 0h 
siguiente escrito 2 "GLORIA ETERN2 ¿t INVICTO IVURBI-= 

DEW , y de dicho globo pendfa un muñeco figurando a la 
Fama, con una bandera que se lefa "L.BERVAD! , (9) 

      

  

Este resúnen de ¡as autividades de 
la Junta Provisional Gubernativa, exresante de su ino- 
perancia, nos indica la preocupación que temfan algunos 
mexicanos porque los asuntos más urgentes no tenfan nin- 
guna solución .  Enla misma forma se 1 iS la ab- 
sorcón de todos los poderes por parte de la Junta . 
En el escrito "Sermones del Diablo Predicador" se de- 
nunció que la Junta abusando de sus facultades, se asig- 
nó el tratamiento de "soberana", y "se ha empleado mu= 
chas veces en asuntos que no siendo ejecutivos me dobe- 
rían tampoco hacerla ocupar el tiempo en ellos". (10) 

  

  

   
su despotisao despu: a vda ri E Capi 
tal del Imperzo, fué señalado por algu1os escritores co- 
  

   mo otro de los causantes del pesimismo que se manifestó 
en los finales de 1821 . Un anónimo que apareció en 
México con el título "Se logró la independencia pero no 
la libertad o sea segunda parte del despotismo triun= 

fante", considora que la independencia no acabó con el 
desvotismo de algunos militares . Con el grito de I- 

guala "crefamos que el soberbio monstruo del despotis- 

mo desaparecería del suelo del Septenirión, pero vemos 
con dolor que ooultíndose esa fiera por unos dias, ha 
descubierto sus garras con más ferocidad . Considera 

  

que para comprender ésto es necesarzo comprender la e- 
xistencia de tres clases de militares en el Ejército 
Wrigarante ; "unos que decididos por el verdadero pa- 
triotismo, arrostrando peligros y abandonando sus como- 
didades y familias se propusieron acabar sus días en 
beneficio de su hogar, acaso, acaso en un patíbulo : 
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estos son pocos, son los de marzo y principalmente los 
de Iguala ; otoos son aqueldos, que aunque amaban el 
partido temfan que la opinión se desumiora, y corriera 
los Igualtecos la suerte due los primeros defensores 
defensores del año 10 : estos segundos se resolv1eron 
cuando vieron que el ejército crecía de día en dfa, y 
que la opinión se radicf en la toma de Valladolid ; los 
terceros son aquellos que ya por necesidad, temor o pop 
no perder sus empleos tomaron partido cuando ya vieron 
que muestra fuerza era insuperable y que la del gobier 
no español no podía prevalecer ; siendo una verdad, el 
mérito no es igual, luego el premio no debe serlo..." 
Expresa el autor que gran porte de los premios se han 
adjudicado precisamente a los militares oportunistas y 
sin mérito, que llegaron al lrigarante, porque era el 
nico camino de triunfo, circunstancia ésta que ha de- 
do disgusto a los verdaderos militares insurgentes . 
Considera que desde el 27 de septiembre hasta fines de 

  

     ho , 1e como causas, entre o- 
tras + la falta de premios, el despotismo de muchos o- 
ficiales, la dificultad de ascensos en los subalternos 
y el disgusto general que recibió toda la tropa en la 
organización de cuerpos . (11) 

El disgusto de los militares se a- 
tribuyó también a la demora en los pagos, la cual moti- 
vó - semín oxpresamos en un capítulo anterior innumo- 
rables desórdenes en la Capital y en algunas ciudades 
de la provincia . 

Otro problema que fué señalado co- 
mo causante del pesimismo en los finales do 1821 es el 

que se refiere a la profusión de escritos contrarios a 
las garantías de la Religión y la Unión, toma que estu- 
dismos en uno de los captiulos anteriores » "La liber- 
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tad de Imprenta - expresó T,S. - se halla tan prosti- 

tufáa en el dfa, que parece se nos ha concedido única- 
mento para dividir los ánimos, encender la tea excecra- 
ble de la discordia, y estampar un gran cúmulo de samdo- 
cos y vaciedados" . Y para roflojar la situación el au- 
tor incluyó en su escrito los siguientes anuncios 3 

VENTA : En la calle de machincucpa, casa del ris- 
co, se vendon algunos papoles sobrantes 
de impresiones del día, que pueden servir 
a trapaleros y cohctoros para los usos de 
su profesión, o algún otro particular se- 
creto". 

En el otro anuncio, el autor criticó 
los títulos de los ¿uscritos y los sugostivos nombres de 
los seudónimos 2 

COLISEO : Sc peprcsenterá hoy la comedia en dos 
actos titulada, "Donde las dan las to- 

man" 3 compuesta por ol célebre dramá- 
tico pianontés Lamberto Urdemalas » 
el intermedio se echará ol gracioso sai- 
note pantomínico de "Las várdados al re- 

vés", dando fin a la diversión con una 
hermosa contradenza do siete parcjas", 

El título del escrito nos refleja 

la trayectoria dol "DIA" , motivo de este capítulo +: 
"Diario Político de Burdeos .... Aparece el sol por: la 

mañans y se pone en el crepúsculo de la tarde" . (12)   

Las primcras cleccionos on el Impe- 
rio Mexicano dieron motivo a algunos escritos que denun- 
ciaron graves problemas presentados en los pueblos . El 
anónimo "Aviso interesante" que apañeaió en México en 
los finales de 1821, incluye una carta de San Luis Pote= 

sI, fechada el 23 de diciembre, en la cual se denuncian 
graves hechos ocurridos en las elecciones . Comenta que 
el Jefe polItico publicó el Banio para elecciones el 16 
de diciembre, presentíniose el problema de que fueron 
muy pocas las personas que comparecieron . No ocurrió 
lo mismo cuando se publicó la elección ; "un tumulto 
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de muchachos y plebeyos se agolpó a la puertica del cuar- 
to, y a la manera de lluvia descarmaron listas sobre la 
mes» sin saberse el origen de ellas hasta el núnero de 
poco más de 200, total de la votación .... Se preguntó 
a quien la entregaba, si era suya, y aquellos, los ciu- 
dadanos a quienes elegía » Y respondla el incauto 1 yo 
la vengo a traer ; me llamo como dice hay ; pero ni es 
mío, mi elijo a 10s Señores que vienen, pues el maestro 
fulano me la dió . amó el Sr.Jefe Político al maes- 
tro y éste confesó que D. sutano se la entregó para que 
repartiera cuantas pudiera aléerando los nombres, y ¿1 
había hecho hasta vexmticinco ; ésto suscitó cuestión 
entre los pocos asistentes ¿ Un ciudadano tomó la pa= 
labra haciendo presente la nulidsd de toda la elección, 
dimmmada del oripen del Bando, pues la Comstimoión Mo- 
pañola .... manda en el artículo 51, que el ciudadano 
Se llege h 1a mesa, diga al secretario los nombres de 
los electores y los escribe este . Que ningín civdada= 
no había votado de ese modo" . 

    

Denunció el ciudadano que los escri- 
bientes resolvieron la elección como ellos y sus parcia- 
les quisieron . Unas listas corrieron y otras no, de 
acuerdo con su predilección, de lo eval ocurrió que la 
elección terminó en tal forma que todos los escribientes 

y sus parciales resultaron electos :; "Los primeros 4 
escribientes del tren, y cuantos acomedidos suyos qu 
sieron, formaron la regulación y publicaron la elección , 

  

saliendo todos ellos electores    

La carta de San Luis Potosí manifies- 
ta asimismo los rumores del pueblo sobre las demás elec- 
ciones de ayuntamiento, y por todas partes se oye que u- 
no de los escribientes aspira a continuar de secretario 
del Ayuntamiento, donde se colocó en la elección del a- 
fo veinte, madre del actual ; que el otro sacará cargo 
en la corporación ; que de alcaldes y regidores saldrán 
o pobres o condescendientes, u hombres poco instruldos 
en negocios públicos para gobernamos" . Termina la car- 

sobre los acontecimientos ; "No pue- 

  

ta con una reflexid: 

do ver con indiferencia el desprecio de un pueblo inocen= 
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te, y que prevalidos dos o tres de su candor e ignoran- 
cia, se constituyan gobernantes para mantenerlos siempre 
en el vergonzoso oprobio en que yacea sumergidos y edi 
ficar sus fortunas sobre las ruinas de una porción de 
recomendables ciudadanos, que necesitan toda la protec- 
ción de un gobierno sabio y justo ; pues San Luis Poto- 
sí, singularizíndoso constante, ha mantenido una lucha 
sin ejemplo, entre junta de provine1s. ayuntamiento y 
jefe polttico, de modo, que las inst: uciones fijadas 
Por 12 ley a un objeto, se desconocieron entre sim, (13) 

Las intimidades de las elecciones 

    

      

nos la refleja el anónimo "4 perro vi2jo no hay tus tus" 
, on el cual dialogan un zapatero y su marchante . El 
zapatero dice que está muy preparado para las elecciones, 
pero principalmente para el dinero quo recibirá de los 
repartidores de listas ; pedirá su lista " a uno de esos 
señores que las dán y aún pagan porque las lleven" . El 
marchante le explicó la importancia de la elección de 
  

las Cortes, para que todos los ciudajanos por medio de 
sus representantes hagan las loyes . El diálogo termi- 

considera que 

  

na con un consejo del zapatero en el 
"no se debe preferir al rico con la nec: 

  

> razón de que 
aumentará caudales en la corporación .... ocuparán un 
asiento con ineptitud . A perro viejo no hay tus tus" 

14 

  

Los problenas eden público de 
finales de 1821, preocuparon considerablemente a los es- 

  

critores, por lo que deducimos de sus escritos . Uno 
de ellos que firmó con las iniciales F,R.G. en el papel 
vohánte "No tenemos de quien fiar o sea diflogo entre 
Marón y Faun" denuncia la conspi 
contra el General Iturbido . Marón expresa que "el Se= 
for Victoria, el señor Bravo, el señor Barragín y otros 

  

varios Jefes, como también un gran mínero de subaltor- 
nos se hallan presos en distintos cuarteles, y con ma= 
yor o menor precaución, » proporción de su graduación 
o delito" . Considera que la verdad no se puede saber , 

pre adulteran las noticias . Ellos están 

  

porque s:  
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presos a causa de "haber maquinado una conspiración con- 
tra la persona de S.A, Serenfsima, de resultas, según u- 
nos, de no agradarles la Tercera Garantía o el gobierno 
Monírquico Moderado ; según otros, de que se hen premia- 
do a los capitulados, con agravio de los beneméritos que 
desde el principio han trabajado incusantemente, edponien- 
do sus vidas, su reputación, sus familias, sus intereses", 

  

Faun manifiesta que si las Tres Garantias fueron aproba- 

das por la Nación en quien reside la soberanta, el caso 
de los prisionesos sÍ os delito ; "pero si la Nación 
quiere con su soberanta extinguic la torccra garantía o 
sustitufr otra en su lugar, o moderarla, ya es otro ca- 
so". (15) 

iha voz de alarm» sobre los enemi- 
gos del Imperio, y entre ellos algunos miembros del Cle- 
ro, fué expresada por O,W,F, un el papel volante "Triun- 
fo de las Armas Amcrican»s y centinela a nuestros enemi- 

or que existen en 

  

gos", en el cual manifiesta el escri 
el Imperio muchos enemigos encubiertos "que solo están 
maquinando muestra ruina" , Denuncia que entro los con 
trarios se han mezclado algunos 2inistres del santuario 
(opuestos al sistema independiente) .... ministros de 

paz, que olvidados de la mansedumbre ... ridiculizan 
nuestro sistema" , (16) 

Otros problezas que se denunciaron 
y que en algunos capítulos anteriores ya expresamos, fue- 
ron los siguientes 3 La contrariedad de algunos secto- 
res por la división de las Cortes en estamentos ; el dis- 
gusto por la posible venida del Monarca español a gober- 
nar cl Imperio Mexicano ; la preocupación porque los Ira- 
tados de Córdoba no habían sido aún reconocidos por nin- 
guna potencia ; el caudillismo de los caciques de pue- 
blos y la carencia de apoyo en varios sectoros de la o- 
pinión pública, respecto a algunos postulados de Igusla . 
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LAS IDEAS 
anotado áesde un principio fueron 

  

SIHI: 
expresadas por los mis- 

   O que hemos       

mos escritores en el "anochecer" del "DIA" de la consuma- 

ción de la independencia . El anónimo "Imperiosa voz de 

la necesidad en la actual crisis de la Patria" que apare- 

  

ció en México en los finales de noviembre de 1821 expre- 
ente forma : El Imperio Me- 

xicano que se halla colocado "en el último borde del pre- 
só el pesimismo en la si 

  

cipicio, clama con voz enérgica y penetrante, exigiendo un 
esfuerzo de todos sus hijos para salvarlo" . Considera que 
la discordia y los problemas de orden público han convul- 
cionado el pafs en pocos días, después del entusiasmo y 
optimismo registrado en el mes de septiembre $ 

     
2 Y 

SEPULCRO ". 

Nedita el anónimo que si ésto ha 
ocurrido en tan escaso tiempo, qué podria prometerse "du- 

ales quemín fal- 
estinas que nos 

rante el largo espacio de tres mese 
      ten para calmar las convulsiones in 

  

tromecen" . Invita a las corporaciones del Imper1o pa- 
ra que abandonen ese pasmoso reposo en que yacen, porque 
considera que nadie sabe aún si antes del Congreso se pro- 
duzca una guerra intestina en el Imperio . Termina su 
escrito expresando que : "Gime y se estremece la Patria 

en la crisis actual en que se mira", contrastando esta 
situación con el entusiasmo y alegria que se registró en 
los días inmediatamente cercanos a la entrada de Iturbide 
y el Ejército Trigarante al Imperio +. (17) 

  

    
exclamó "La Abi     POSIBLE", 
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go" en la "Carta tercera de un viajador por México" . 
Quienes pretenden eso optimismo, "se olvidan de que la 
ilustración del hombre tiene infínitcs grados progresi- 
vos desde que recibe las primeras ideas, hasta que des- 
colla en la sociedad : bien lo ha denostrado la expe- 
riencia hasta en la misma Francia, cuyos legisladores 
la erraron de espirote cuando quisieron comenzar a rom- 
per las crueles ataduras del feudalismo" . Considera 
que para la organización del nuevo Estado no se deben 

repú- 
blica de Platón y de todo modo 1impracti cables" . (18) 

  

   buscar "teorfas alegres, propias para   

La preocupación por la 

  

en los años posteriores a la consumación de la indepen- 
dencia, se as el folleto "Tertulia de la Aldea", 
en el cual se presenta un diálogo entre el Cura, el Al- 

  
vierte       

calde y un vecino . El Alcalde mmnifiosta que ya no cree 
en juramentos, ni en constituciones, pues primero juró 
por el Rey, luego por la constitución, posteriormente 
otra vez por el Rey, luego por la constitución de 1820, 
lueso por la independencia, eto. El vecino expresa su 

  

preocupación por la anarquía que se seguirá en el pafs 

  

y por la posibilidad de que surjan tiranos que llenen 
de contribuciones al pueblo ¿ "Si nó, vean Ustedes, 

y2 hay un bando para donativos forzosos ; la historia 
de los nacionales para que se alisten no pára , y quien 
sabe ... Señores, otro día hablaremos ...." (19) 

La trayectoria de plenitud y deca 
dencia de la idea de la sublimidad del héroe, la regis- 
tramos en un artículo que apareció en “El Farol de Pue- 
bla, el 16 de diciombre de 1821, con el título "Tres 
preguntas de un comunidado y sus respuestas" , En este 
artículo se hizo la comparación entre el pueblo mexbba- 
no y el pueblo judfo, referente a las actitudes ante I- 
turbide y Jesuerzsto respectivamente . 
blo... que en el 0 

  

  

  

   
 



    

     u Culto . Dice 
idad, el pueblo 

mexicano merecerfa "ser comparado con el pueblo judfo 
que dentro de pocos 4: a su salvador a e 

y de ignominias ; a lo menos serfa tan digno de execma- 
ción como ol pueblo griego cuendo condenó a Aristides! (20) 

        que s1 esta ide: 

  

se cumpliera a cab: 

        onores     
   

   

    

  

L: g 
s , expresó "El Wolégrafo E a s en el pa= 

pel volante "Ensaladilla de Noche Buena, por el chupamir- 
to de los escritores", que apareció en lióxico el 14 de 

diciembre de 1821 . "Las ocurrencias del día son qui- 

    

méricas y extrawgantes, y de ningún modo serán estables 
ni firmes las medidas justas y equitativas que deben ci- 

mentar la felicidad do mbos homisforios, sin reflexio- 
nar, que obras de tal tamaño, deben perfeccionarlas el 
tiempo y las luces de las personas dedicadas al comples 
mento de ella , Esta idea lo lleva a pensar en las 
dificultades que encontrarán los gobe.     tes para regir 
el destino de un país anegado en múltiples problemas , 

"Cuando el mar está on bonanza y el viento os favorable, 
muy fácil os gobernar un mavio ; pero no lo e      rre los 
huracanoes y tempestades, que es cuando se conoce la des- 
treza del piloto .... De este modo, pues, dobe buscar el 
Jefe Supremo del Reino, 12 tranquilidad necesaria para 

  

  

    

el firme establecimiento de un infante recién nacido que 
an se halla en pañales y que debe continuar el orden de 
la naturaleza, para verlo robusto y firme ". (21) 

Por lo que so ded»co de lo anterior, 
las ideas de entusiasmo y optimismo ante la situación 
general y futuro del pais, tuvieron un?trayectoria de 

plenitud y decadencia, o por lo mismo "Alba" y "Anoche- 
cer", que la podemos determinan en un corto periodo de 
dos meses aproximadamente, a partir de la entrada del 
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foneral Iturbide y el Ejército Trigarante a la Capital . 
Hacemos la excopción de aquellos puc:Tos que por diver- 
sos motivos, principalmente por la f:1te de comunicación 
rápida, no tuvieron conocimiento de la consumación de 
la independencia, sino hasta diciombre de 1821, e in= 
clusive primeros meses de 1822, como expresamos en uno 

de los primeros capítu>s . Estos pueblos recibieron 
ol "Alba del DIA", 
traba en el "Anochecer 

o el resto del Imperio se encon= 

    

(1) . M,V, "El Disgusto del Pueblo y remedios para con- 
tentarlo" , México, Imprenta de Benavente,1821 . 

(2) . "Sermones del Diablo Predicador N2 2% . México, 
Imprenta Americana, 1821 . 11 píginas . 

(3) . "Crítica del Hombre Libre" Pucbla, Oficina del 
Gobierno Imperial, 1821 , B99 LAF . 

(4) . "El Grande Asunto de Hoy a uno.co, Imprenta de 
J.M, Betancourt, 1821 208 LA 

(5) . "Diflogo" . Enz "La Apoja Potil 
noviembre de 1821 No Sl. 

(6) . "Reflexiones sobre los actuales dobates de la Jun- 
ta", México, Imprenta Imporial. noviembre 8 de 
182%, 254 Lar. 

(7) « "Para esto se hizo ta Imprenta", Puebla, Oficina 
del Gobierno, 1821 

(8) . Rafael Dávila, "suptonento al N2 6 de la Verdad 
amarga y defensa de su autor" . Méxzco, Imprenta 
Americana, 1821 . 257 LA 

(9) +» Véase : "Diario curioso de las sesiones y fiestas 
del Congreso llejicano" , Pucbla, Pedro de la Ro- 
sa, Noviembre 12 de 1821 , As: NN 3 "Continua= 
ción dl Diario curioso de las es y fiestas 
frl Congreso Mejicano" , Puebla, Bodro do 1a Rosa, 

aa, Puebla, 15 de 
ueróteca de México « 

    

1821. 
(10) . "Sermones del diablo Predicador N, 2 , Loc, cit. 
(11) , "Se logró la independencia pero no la libertad, o 

sca segunda parte del despotismo triunfante", Méxi- 
co, Betancourt, 1821 . 260 LAF.. 

 



  

(2) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(7) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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  Diario Polft1co de Burdeos . Lunes a 26 
Brun io (noviembre) de 1821 , alta Colcta Vir= 

arese el sol por la mañans y se pone 
Sn el'ebepúsculo de la tardo” , Néxico, Benaven= 
te, 1821 . 
"Aviso interesante", México, Ontiveros, 1821 
208 Lafragu 

"A perro viejo »> hay tus tus" , México, Ontive- 
ros, 1821 , 2 7 Lafragua . 

F,R,G. "No tor »9s de quien fiar, o sea diálo- 
go entre Marón 7 Paun" . México, Benavente, 1821 

O.M.F, "Triunfc de las Armas -mericnnas y conti- 
nela a nuestros onemigos" . Yíx1c0, BemiVvonte, 
1821 , 260 LAY. 
"Imperiosa voz de la necesidnd en la nctunl ori- 
sis de la Patria" , México, Imprenta Americana, 
182 . 260 LARA 

"Carta Tercera de un Viajador por México" , En 
"La Abispa de Chilpataingo N, 3" . 206 Lafeagua » 
"Tertulia de NN Aca" + México, Iripronta Im- 

perinl, 1 

        

"res pr Lan 5 de un comuniéndo y a respuestas" 
En s "El Farol", N, 8 , Puebla 16 de dieicmbre 
de 1821 .  Hembroteca de ibi o . 
El Telégrafo Enchcbón y "Ensmnadillo de Noche 
Buen», por el crapamirto de escritores" , Méxi- 
co, Imprent» de don Mariano dy Zúñiga y Ontive- 
ros, 18 210 
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2. Reflexiones finales + 
  

El corte trensversal histó- 
rico que hemos efectuado en el presente estudio, nos 
permite conocer a travds de las ideas, tanto el pensam 
miento de los mexican>s sobre su situación y futuro al 
congunar su independe51a, como la essruotura general 
de la sociedad al inic'ar su mueva vida polftica . 

  

La coyuntura analizada copres- 
ponde al ambiente que reimaba en Mé: 00 en el "DIAN de 
la consumación de la independencia y en esa etapa del 
proceso revolucionario en la cual se inició la organi- 
zación y consolidación del poder político . En su aná- 
lisis hicimos hincapié en la diferencia que exlste en- 
tre las 1deas particulares expresadas por los revolu- 
vionarios anhelantes de cambio , las ideas institucio- 
nales manifestadas por la Junta Provisional Guberna 
va y la Regencia del Imperio, y la realidad que en ese 
momento vivia léxico de nouerio con lo expresado por sus 
escritores . 

    

2 . Ideas particulares, e ideas oficiales : 

El análisis de las ideas par- 
ticulares nos lleva a meditar sobre la personalilad del 

revolucionario, y principalmente sobre su deseo vehemen= 
te de que las reformas se realicón en forma rápida e in- 

tegral . Los revolucionarios mexicanos esperaban la ren 
lización urgente de un molelo de sociedad ideal ¿ la e- 
jecución de reformas trascendontales en un corto perto- 
do de tzempo ; la destrucción inmediata de las antiguas 

instituciones coloniales ; el dinamismo y rapidez en las 
ejecuciones revolucionarias por parte de los cuadros di- 
rigentes y la aplicación inmediata y total de los postu= 
lados revolucionarios + 

El revolucionario mexicano en 

la búsqueda de la sociedad ideal manifestó su ampacien-
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cia por obtener grandes transformaciones rápidas y vi- 

tórico que en un corto 

  

pertodo de dys meses quiso apreciar las teansformacio= 
nes que desde un principio avázoró con la consumación 
de la independencia . El juramento memorable le alimen- 
+6 la esperanza de una ruptura total con el orden tradi- 
cional español, le infundió una idea de confisnza ante 
la situación general del pate, le imprimió un optimis- 
mo ante el futuro y ante la efectividad en la realización 
de los postulados de la sociedad ideal y le estimuló su 
impaciencia por la solución rápida de los problemas . 

Su impaciencia se encontró sin 
embargo con una realidad política, económica, social, 
religiosa y cultural en grave situación , y con la imo- 
perancia y lentitud del grupo dirigente encomendado pa- 
ra realizar los cambios urgentes amelados . Ello nos 
explica el porqué en el corto perfodo de dos meses que 
siguieron a la entrada del Genoral Iturbide y ol Bjér- 
cito Trigarante a la capital, el revolucionario experi- 
mentó frustración por la lentitud en los cambios y pesi- 
mismo ante la nueva situación . Fué así como se enfren= 
+6 al gobierno aprovcohando la libertad de Inprenta, es- 
timulando la inconformidad, y atacando las instituciones 
que consideró inadecuadas para alcanzar la sociedad de 
sus sueños . 

Como contraste a su impacien= 
  cia encontramos la lentitud en la realización de las 1 

nte entargado en los 
  

  

deas oficiales . El grupo diri 
asuntos burocráticos principalmente y "onsciente de la 
necesidad de mantener el orden y la tradición para rea- 

  

  

lizar un cambio lento sin grandes traumas para el lista- 
do, se enfrascó en uns inoperancia que no le permitió 
ser congruente con el dinmisao que el momento históri- 
co requería . Esa posmoss lentitud encontró la oposi- 

 



  

  

509 

eión de unos revolucionarios impacientes y amhelantes 
de reformas rápidas , y de una reslidad política, eco- 
nómica, social, cultural, religiosa y militar que re- 
auerfa de un dinínico impulso para las transf 

  

Al consumarse la independen- 
cia la Nación mexicana presentaba a los escritores pro= 
yectistas el campo ideal para realizar el cambio hacia 

una nueva sociedad . ¿Y cuál era ese cambio que se 
proyectaba ? . Transformar la estructura de la socio- 
dad colonial, solucionar sus mil tiples problemas y dar 
el gran impulso porn delinear una mueva sociedad con di- 
ferente estructura política, social, económica y cultu- 

val. 
En el sueño por conformar la 

nación fdeal se manifestó en muchos escritores mexica 
nos la mism». tendencia de la politica española de bue= 

nas intenciones, mediante la cual se sentaban las bases 

y se propontan aquellas 1deas sobre las cuales deberta 
descansar con justicia la sociedad indiana ideal . En 

la misma forma los escritores mexicanos del "DIA", eva= 

diéndose de la realidad vivida, se proyectabanen un fu- 
turo indoterminado en el cual se llegaría a alcanzar el 
tipo 1 ; en una sociciad con toda clase 
de perfecciones y libce de los graves miles que la aye 
earon en la terrible pesalilla del «>ioniaje . 

    

    

Las ideas que reflejaban la as- 

piración a una sociedad ideal, se manifestaron sin embar- 

go de dos maneras . En primer lugar, como evasión de 
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los problemas con el olvido de aquella realidad que la- 
ceraba al pafs con sus múltiples facetas ; un olvido que 
se manifestó en expresiones optimistas como aquellas de 
que "México es la abanderada del Cristianismo" y la "Na= 

ción más rica del universo" . En segundo lugar, se ma- 
nifestó ese amhelo do reformar la sociedad a través de 
proyectos con los cualos se pretendía resolver los míl- 
tiples problemas del pafs ; se tenfa conciencia de los 
problemas, pero a la vez se proponfan trascendentales 
reformas, solo alcanzables en aquella sociedad idcal . 
Se presentaba así una corrección idosl a uno situación 
política, social, económica, cultural y religiosa exis- 

  

tente . 

   

  

L 
critores_no tardaron en encontrarse con la reali 

   tópica:   

El entusiasmo del juramento de independencia no pudo ta- 
par plenamente la realidad latente : un pafs con gran- 
des problemas económicos, tanto por la decadenera de la 
producción, el estancamiento de la mincea, la agricnl- 
tura, el comercio y la industria, como por los graves 
problemas financieros del Estado . Una Nación posce- 
dora de una estratificación social rígida, con ninguna 
o escasa movilidad social ; con una gran masa paupérri- 
ma e ignorante, carente dol sentido de progreso y buen 
gobierno , lacepada en los mifltiples problemas de des- 
nutrición, desempleo, analfabetismo y miserza, y una 
minoría poseedora de las riquezas y de la cultura, cons- 
ciente de la necesidad de crear una Nación 1ndependien- 

representativa 

   

  

te en donde se impusiera la denocrac: 
y la ley para su propio beneficio . Una realidad que 
presentaba coexistencia de pueblos on diferentes etapas 
de cultura, y en donde los grupos de presión, represen 
tados principalmente por el Clero, la Aristocracia te- 
rrateniente, la Alta Burocracia y el grupo militar enma- 
dejaban una red de intereses para impedir la realización
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de verdaderas reformas que se proyectaran para la gran 
transformación . El panorama de Mi 

cultades para renlizar los 

        

grandes difi   
gionsries de 

Lo anterior nos lleva a la re- 
flexión de que 1; 5 polfti 4s difíciles 
de renlizar plenamente porque se encuentran ante una rea- 
lidad . Las ideas políjicas que se plantearon en Méxi- 
eo se muestran anhelantes de renlizar el cambio . En 
la fiebre de la entrada triunfal de los héroes a la ca- 
pital y del juramento de la independencia, las ideas po- 
lfticas fueron manifestadas por los grupos dirigentes 
representados en la Junta Provisional Gubernativa y en 

        

la Regencia del Imperio, con un deseo de hacer cumplir 
los Planes de Iguala y Córdoba, redentores para el pafs ; 
y en los escritores particulares por un espíritu opti- 
mista, de confianza, de entusiasmo y de proyectismo « 

Se produjo tanto en el sector 
oficial, como en el particular, una explosión de alegría, 
optimismo, esperanza en el futuro y el surgimiento de 

  

S de bienestar y desarrollo . Pero estas i- 
deas y modelos idesles se enfrentaron son los g.gontes- 

eos obstfculos que presentaba la veicalera BEAT ¿DAD del 
pafs . El optimismo y la misma actuación de las insti 
tuciones no pudieron superar la reali 

  

   
     

3 + ante su fra= 
¡Lsmo y proyeo=    caso las bellas y utónicas idess   

tismo se desvanecieron », 

  Los mesos £ 3 de consumada 

  

oficialmente ln independencia, el decaimiento de las i- 
deas de entusiasmo y optimismo ya era una realidad . 
Esto nos lleva a conclufr que las ideas políticas que 

surgieron para el cambio de situación en la sociedad 
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mexicana chocaron 3 en primer lugar, con lo reali 
dad polftica, económica, social, cultural y 32. giosa 
con grandes dificultades para su transforn 

con la impaciencia revolucionaria de los 

  

   
cuca 3 en 

segundo Lugar, 
particulares, amhelantes de transformaciones radicales, 
rípidas y visibles ; y en tercer lugar con la lenti- 
tud pasmosa de los cuaczos dirigentos para realizar las 
grandes transformaciones « Ello nos explica las ideas 
de pesimismo, decaimiento y frustración, y los mílti- 
ples problemas presentados en un corto pertodo de dos 
mesos después del entusiasmo patriótico del 27, + 
bre de 1821 .  leta situación nos parece el punto obli- 
gado de todo relato y explicación de toda la historia 

  

  

ulterior de México +. 
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