
 EL DOCTOR MORA, TEORICO DE
 LA REFORMA LIBERAL

 Arturo Arnaiz y Freg

 "La Repiiblica Mexicana gasta catorce millones
 de pesos en sostener soldados que la tiranicen sin
 defenderla."

 "Cada mexicano debe preguntarse diariamente
 a si mismo si el pueblo existe para el clero o si
 el clero ha sido creado para satisfacer las necesi
 dades del pueblo."

 Jose Maria Luis Mora (1835).

 No tuvo el doctor Mora en su apariencia fisica nada que
 lo singularizase.

 Vivi6 en el tiempo en que el influjo del romanticismo im
 pedia conceder calidad intelectual sobresaliente a los hombres
 que no tuviesen el aire desmedrado de un anacoreta. Pero
 una tuberculosis prematura le permiti6 adquirir sin esfuerzo
 el color macilento que los escritores de la ?poca solo obtenian
 mediante un regimen austero.

 Hardy, el agente del gobierno ingles que lo conocio en la
 tertulia de la libreria de Ackermann, cuenta con ufania con

 movedora que cuando Mora tenia apenas treinta y cinco
 afios mostraba ya "toda la palidez y el desfallecimiento que
 son tan comunes en los hombres de gran talento y de cono
 cimientos literarios".

 Enfundado en un frac de corte tubular, podemos verlo
 en el oleo que conserva nuestra Biblioteca Nacional como
 recuerdo del influjo determinante que tuvo en su fundacion.
 Es el mismo frac que ponia iracundo a su pintoresco enemigo
 don Basilio Arrillaga, quien no acerto nunca a explicarse la
 repulsion de Mora por el traje talar a que su condicidn de
 teologo borlado le daba derecho.

 Anonimo y de recursos limitados, el pintor dej6 en el
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 cuadro la figura de un adusto caballero oprimido por cuello
 descomunal en el que, al estilo de Lord Byron, se arrolla una
 corbata negra. La frente es alta, estrecha y surcada de arru
 gas prematuras. Una boca energica emerge de la sombra
 azulosa de su recia barba europea cuidadosamente afeitada.
 Aunque la mirada apunta cierta intention osada y dominan
 te, no hay en los ojos de este mal retrato ni un vestigio de
 aquella intensidad luminosa que impresiono a Melchor
 Ocampo cuando hace un siglo lo visit6 en Paris. Y es que,
 por gratia del tosco pincel, el rostro expresivo del encantador
 de almas a quien Jose Bernardo Cou to consideraba el mas
 dgil de los conversadores de su tiempo, ha quedado conge
 lado en una seca y anodina estampa de notario.

 Es en sus obras y en los testimonios de sus contempora
 neos donde podemos hallar los rasgos que fijan su actitud
 y definen la hondura de su huella. En los manuscritos donde
 ha quedado su letra dura y chaparra, brillante de marmaja,
 podemos seguirlo en plena labor creadora. Veloz y profundo
 a un mismo tiempo, su mano era d6cil a la potencia generosa
 de su pensamiento. Las ideas le brotaban en venero impe
 tuoso, rebelde a la puntuaci6n.

 Enemigo de bromas y chocarrerias, tenia un valor sereno
 que marca con acento de veracidad sus afirmaciones politicas.
 No se dejo veneer por rencores pequenos. Fue un precursor;
 pero, por su actitud ante la vida, estuvo siempre mas cerca de
 Rousseau que de Voltaire. Se pareci6 a Juan Jacobo en la
 zozobra y en los modos de expresi6n. Para explicar su desali
 fio escribi6 una vez: "Yo no tengo tiempo de ocuparme de
 palabras cuando he logrado expresar claramente mi pensa
 miento."

 Para veneer y mantenerse a flote sobre el escurridizo y
 pantanoso suelo politico de Mexico, ha sido en todo tiempo
 necesario mostrar las calidades del tezontle: porosidad y du
 reza. A Mora le falto la primera. Fue demasiado firme en
 sus ideas para que pudiese alcanzar victoria en el escenario
 de su epoca.
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 La valentia con que ataco a las dos clases privilegiadas que
 dominaban la nacion y la agudeza con que describi6 a sus
 contemporaneos mas visibles, lo llenaron de enemistades.
 Pocos escritores han vis to sus obras juzgadas con mayor hos
 tilidad; pero es interesante la unanimidad con que hasta
 sus mds enconados adversarios reconocen sus capacidades su
 periores.

 Don Jose Maria Tornel, antiguo compafiero de colegio a
 quien Mora pulverizo sin misericordia, pues entre otras co
 sas verdaderas le dijo que se habia echado a cuestas la librea
 de cuantos habian querido ocuparlo como lacayo, opinaba
 que los escritos del consejero de Gomez Farias "manifiestan
 suficientemente hasta donde avanza el extravio de la razon
 de un gran talento que no ha aprovechado las sabias leccio
 nes de la experiencia". Aunque los dos habian estado juntos
 en los bancos de San Ildefonso, tuvieron estilos de vida di
 ferentes. Fue inevitable que chocaran y no se comprendiesen.
 En tanto que Mora entendi6 la existencia como un "atreverse
 a tener razon contra la iniquidad de su siglo", Tornel estuvo
 siempre atento a sacar provecho, a veces excesivo, de las "sa
 bias lecciones" experimentales.

 Movido tambien por resentimiento personal, el indigesto
 don Jose Maria Bocanegra llamaba a los libros de Mora "una
 satira que presenta las cosas y los hombres en caricatura y
 no una relacion fiel e impartial que pueda como tal transmi
 tirse a la posteridad con el saludable fin de la historia".

 Por su parte, el doctor Arrillaga, despues de citarlo "ante
 el tribunal de la sana critica, de la religion catolica y de la
 verdadera politica", llama a sus producciones nada menos
 que "maquina infernal, completa y bien montada".

 Para impugnar a Mora, don Basilio uso los mismos acha
 ques de bufoneria erudita gratos a don Carlos Maria de
 Bustamante. Asi, despues de relatar el cuento de "Chupate
 esa" y la dramatica "Historia de una Mujer Tuerta que se
 peleaba con Otra que no lo era", pedia que Mora fuese
 llevado, urgentemente, a un manicomio: "^Como anda, pues,
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 libre nuestro doctor por las calles de Paris? <jNo hay alii almas
 caritativas?"

 Satisfecho de lo que consideraba abrumadora victoria so
 bre el sentencioso reformista, interpolaba reflexiones en verso
 tan afinadas como esta:

 Esta aguila tan real
 ya par6 en humo y es nada;
 por su cabeza fatal,
 sin ojos y desplumada
 yace muerta en un corral.

 Y todo sin perjuicio de que, en el ultimo parrafo de sus Car
 tas, elogie las felices disposiciones y talentos de que el doctor

 Mora se halla adornado. "Talentos que reconoce muy supe
 riores a los suyos, y de que desea haga usted un uso mas digno
 este su afectisimo Basilio Arrillaga."

 Pero, juzgando con nuestros propios elementos, <jpodriamos
 encontrar una coleccion de semblanzas de mexicanos del si
 glo xix que pueda compararse a la que Mora incluye en su
 Revista politica? <:Quien ha acertado mejor a dar en una
 sola frase la descripcion cabal de nuestros tipos mas com
 plejos?

 Repasemos definiciones:
 Lorenzo de Zavala: "Hombre poco delicado en todas

 lineas, pero muy especialmente en materia de dinero."
 Jose Maria Fagoaga: "Todos han acabado por respetarlo,

 por reconocer en su persona una anima republicana con
 lenguaje monarquico."

 Y hablando de retratos, habria que preguntar tambien:
 ?hay alguno que supere al de Jose Bernado Couto, arquetipo
 de politicos moderados? "Los principios politicos de Couto
 son de progreso; pero en razon de su caracter, se prestara
 mas facilmente a sostener las reformas hechas que a proponer
 las que estan por hacer: el si en el es siempre dificil y mu
 chas veces vacilante; el no, es constantemente firme, y pro
 nunciado con resolution."

 Por algo la inolvidable marquesa Calderon de la Barca
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 tomo la galeria dibujada por Mora como guia principal para
 orientarse ante las notabilidades mexicanas de 1839. Al re
 leerla y hacer su cote jo, se vio obligada a confesar que el
 retratista "usaba la pluma sin temor y, al parecer, con im
 parcialidad".

 Cuando relata a sus amigas de Norteamerica la honda
 impresion que causo el folleto en que don Jose Maria Gu
 tierrez de Estrada propuso el establecimiento de una monar
 quia constitutional en Mexico ?motivo por el cual tuvo que
 permanecer oculto y ausentarse mas tarde del pais?, la Mar
 quesa copia emocionada la silueta que Mora habia trazado
 cinco afios antes: "A pesar de la gentileza de su caracter, las
 convicciones politicas de Gutierrez de Estrada son tan firmes
 y tan puras que nunca cederia en lo que considera ser una
 obligation, aun en el caso de que sus mas intimos amigos
 trataran de influir sobre el y de que militaran las mas pode
 rosas consideraciones." La esposa del Ministro de Espafia
 tuvo que agregar despues: "Se diria que el autor ha previsto
 las actuales circunstancias."

 Por lo que hace a su doctrina politica, Mora fue un liberal
 que se mantuvo oscilante entre Adam Smith y Jeremias
 Bentham.

 Como en Mexico no existe ni existia entonces gran in
 dustria, se preocupo por los intereses de la propiedad terri
 torial con un empefio exclusivista que lo aproxima mucho a
 los fisiocratas.

 Reconocia que la nacion se hallaba empobrecida por la
 acumulacion de propiedades en un corto numero de manos;
 pero aunque aconsejo que las tierras fuesen divididas en
 pequenas porciones y le parecio urgente que se encontrase un
 mecanismo para que la propiedad pudiese ser transmitida con
 facilidad, advirtio los peligros que podria acarrear una distri
 bution graciosa: "Cuando las tierras se dan a hombres que
 no las han adquirido por su trabajo e industria, sino por
 una concesion gratuita de la ley ?decia?, jamas saben apre
 ciarlas ni sacar de elias el partido de aquellos cuyos habitos
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 de laboriosidad les han proporcionado lo necesario para
 comprarlas y verlas como propias."

 Dot ado de un altivo individualism o, no crey6 en la im
 portancia de las masas, a las que consideraba dotadas de "un
 movimiento maquinal, en todo semejante al instinto de los
 animales". Conocia el inestable equilibrio social de Mexico;
 pero se nego a admitir que los males alcanzasen remedio si se
 utilizaba la violencia.

 Su tactica politica, forma curioso contraste con la de don
 Antonio Lopez de Santa-Anna. Mientras Su Alteza Serenisima
 recomendaba a sus ministros: "Firmeza y buenos trancazos lo
 componen todo", oimos afirmar a Mora: "Los efectos de la
 fuerza son rapidos, pero pasajeros; los de la persuasion son
 lentos, pero seguros." <*No esta aqui ya el "jvencereis, pero
 no convencereis!" unamunesco?

 Con un optimismo muy a la moda europea de 1830, cre
 yd en el progreso: "La mejora diaria y progresiva que se ad
 vierte en todas las obras humanas, es una prueba demostra
 tiva de que la perfectibilidad de sus potencias no tiene ter

 mino."
 Cuando, como era natural, tuvo que afrontar el eterno

 problema de hacer compatibles la libertad y el orden, se
 decidi6 sin reticencias por el orden.

 Consideraba que las convulsiones piiblicas solo por excep
 tion son medio de progresar. En su opinion, habia que refor
 mar los abusos no tocando a las personas sino cuando fuese
 necesario.

 Vivio en el Mexico de las militaradas y los cuartelazos co
 tidianos y, si es verdad que no tard6 en convencerse de que
 todas las rebeliones mexicanas reconocian un origen civil,
 observaba que los militares se habian levantado con el dere
 cho de ejecutarlas y eran los que las hacian mas atroces.

 Ante la ruina general provocada por la guerra permanen
 te, llego a exclamar: "El despotismo mismo con todos sus
 horrores es preferible a una discordia intestina, a una lucha
 interminable, a una guerra fratricida."

 Al seguir la evoluci6n de sus ideas, tenemos que aceptar
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 que su aversi6n a los militares mexicanos no fue sino resul
 tado de un cuidadoso examen de manias y apetitos cuarte
 larios.

 Mora carecia inicialmente de toda prevention contra los
 soldados y sus jefes. Cuando el ej^rcito profesional encabeza
 do por Iturbide consumo la independencia, no escatim6 elo
 gios a esa "tropa aguerrida, pronta a sacrificarse por la liber
 tad de su patria".

 Mds tarde, sin embargo, tuvo que convencerse de que las
 ambiciones de los hombres de uniforme, su deseo de hacer
 fortuna y sus hdbitos de insubordinaci6n y de falta de res
 peto a las leyes, eran el principal obstaculo para la vida fe
 cunda del pais.

 Fueron los jefes los que le merecieron mas atenta vigi
 lancia, porque sabia muy bien que en Mexico las tropas
 siempre son de quien las manda.

 En cada revuelta, despues de tratada la paz entre los re
 presentantes de las dos fracciones del ejercito, habia una ca
 tarata de inmoderados ascensos para los vencedores. Simultd
 neamente se hacia la destitution de los vencidos, a los que
 ?por ser la militia una clase privilegiada? el espiritu de
 cuerpo obligaba a mantener en el disfrute de sus sueldos.

 Pronto las obligaciones que por este concepto tuvo que
 soportar el presupuesto nacional fueron abrumadoras, y cada
 nuevo regimen las hacia aumentar. Ante el extrafio espectacu
 lo, alguien escribio esta reflexion zumbona y angustiada:

 Diez veces me he pronunciado
 contra el poder nacional,
 y apenas soy general.

 La militia, decia Mora en 1836, deriva su poder especial
 del ejercicio de la fuerza bruta en veintiseis afios de guerras
 civiles. "Leyes, magistraturas, gobierno, personas y cosas, fon
 dos publicos y particulares, todo ha estado mas o menos pero
 realmente sometido al poder militar, ejercido bajo diversas
 denominations y formas."
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 En todo tiempo las mejores voces de habia castellana han

 coincidido en muchas afirmaciones fundamentales. La acti
 tud de Mora se identifica literalmente con el grito simulta
 neo de Mariano Jose de Larra: "jSiempre bayonetas en todas
 partes! ^Cuando veremos una sociedad sin bayonetas?"

 En estas zonas de America, tierras de Espiritu que no
 acaba de encontrarse, la vista del poder tiranico ejercido por
 los vencedores ha producido muchas veces en la poblaci6n de
 las ciudades la idea de que, por sus fines directos y sus me
 todos, los pretorianos provienen de paises de barbarie. Y es
 que esa atribucion ideal de origenes exoticos resulta el linico
 medio de alcanzar una explicaci6n a la conducta de nuestros
 mandones con alfange.

 En Mexico, para darnos la silueta de don Antonio Lopez
 de Santa-Anna, Mora tuvo que llamarlo "Atila de la civiliza
 tion mexicana". Describiendo a Rosas, muchos anos despues,
 Sarmiento dijo en la Argentina: "El caudillo que en las
 revueltas llega a elevarse, posee sin contradiction, y sin que
 sus secuaces duden de ello, el poder amplio y terrible que
 solo se encuentra hoy en los pueblos asiaticos..."

 Pero Mora no se limito a senalar los males que la clase
 militar provocaba en la Repiiblica. Habia sido sacerdote y
 conocia como muy pocos los habitos del clero cat61ico que,
 heredero de las riquezas que se acumularon durante la colo
 nia, tenia, aparte de su legitima influencia espiritual, un
 significado decisivo en lo economico y en lo politico.

 Quiza por haber salido del santuario, sus golpes fueron
 mas certeros. Se sintio rodeado de un pueblo en el que era
 casi imposible establecer las bases de la moral piiblica, porque
 constantemente hacia confusion entre los deberes sociales y
 los religiosos.

 Reprobaba que en un pais agobiado por la miseria hu
 biese principes de la Iglesia que, como el obispo de Puebla,
 gozaban de una renta de mds de ochenta mil pesos anuales,
 vivian rodeados de una verdadera corte y disfrutaban de una
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 consideration personal "mayor que la de un soberano de las
 orillas del Rhin".*

 Habia visto la ingerencia excesiva de los eclesidsticos en
 los negocios publicos, y por esto le parecio necesario que se
 dedicasen a cumplir, sin rebasarlas, sus honrosas obligaciones
 de auxilio espiritual. Consideraba intolerable la propension
 que en todas partes tenian a dominar la sociedad civil y a
 "mezclar los sucesos de la tierra con las cosas del cielo".

 La abolition de los privilegios del clero y de la militia le
 parecio una necesidad "real, ejecutiva y urgente".

 Desde 1830 afirmaba que era necesario desamortizar los
 bienes eclesidsticos con objeto de reparar la bancarrota de la
 propiedad territorial, aumentar el numero de propietarios y
 obtener cantidades que bastarian para hacer el pago de la
 deuda publica una vez que esta hubiese sido clasificada y
 consolidada.

 Una de las mas intensas luchas de su vida la libro contra
 el monopolio que el clero ejercia sobre la education publica.
 Para el, los establecimientos de educadOn superior, que en
 nuestro pais estaban servidos por eclesidsticos, no eran otra
 cosa que un lazo tendido a la imprevisi6n de la juventud.
 "Todo el empefio de los catedrdticos ?escribe? consiste en
 que los alumnos sean cristianos sin cuidarse primero de ha

 * Sobre este mismo punto escribe la marquesa Calder6n de la Barca
 en su libro Life in Mexico: "Si yo me viese precisada a escoger un em
 pleo aquf, me decidiria sn vacilar por el de Arzobispo de Mexico, que
 me parece la position mas envidiable del mundo, para quienes deseen
 vivir tranquilos, c6modamente, y rodeados de universal adoraci6n. Es un
 Papa, sin las molestias del pontificado, y con la d?cima parte de su res
 ponsabilidad, cuando mucho. Es objeto aqui de una veneraci6n superior
 a la que en la adelantada Roma se profesa a Su Santidad y, a la
 manera de los reyes del buen tiempo viejo, es infalible. Su sueldo anual
 importa unos cien mil duros, y si se le antojara vender nada mas que los
 dulces que le mandan las monjas de toda la Repiiblica, disfrutaria de una
 buena renta. Su Palacio de la capital, su carruaje sibaritico, sus magni
 ficos caballos y sus mulas de suave andar, sugieren ideas de perfecci6n en

 materia de conforte. La verdad es que el conforte, desconocido en Me
 xico por la gente comun y corriente, se ha refugiado en el Palacio
 Episcopal."
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 cerlos hombres, con lo cual se consigue que no sean lo uno
 ni lo otro."

 Le parecia que esas escuelas eran el origen del charlata
 nismo, "que es la plaga general de la Repiiblica". Llegaba
 incluso a admitir que por eso era posible encontrar mds
 sensatez entre los hombres que no habian recibido semejante
 education.

 En su mismo estilo literario comprobamos que la ensefian
 za impartida en los colegios, memoristica y dogmatica, pre
 disponia a la pedanteria. Con todo y que Mora supo vigi
 larse, en sus escritos abundan las frases de claro matiz escolar,
 doctorates y rotundas. "Esto es una verdad demostrada, mas
 clara que la luz del mediodia", o bien, "se ha dicho y repe
 tido hasta el fastidio que..."

 No ignoraba que su position era compartida entonces s61o
 por una minoria. Sabia que el programa politico del partido
 del progreso era ?como de hecho ha sido siempre en Me
 xico? impopular entre los grandes niicleos. Pero su confian
 za en la nobleza de sus miras era tai, que estaba seguro de
 que la repulsi6n de los indecisos debia desaparecer ante los
 resultados que las reformas brindarian.

 Con esa su habitual y severa actitud de guia que se sabe
 seguido con recelo, explicaba: "El pueblo de Mexico ama
 y desea tenazmente la libertad; pero por ciertas contradiccio
 nes e inconsecuencias que se advierten en su caracter nacional,
 esta tenazmente adherido a instituciones y practicas esencial
 mente incompatibles con ella."

 Enemigo de la aplicacion de la violencia y esceptico en
 cuanto a la eficacia de los movimientos colectivos, se propuso
 destruir los privilegios de militares y eclesiasticos mediante
 una revolucion incruenta realizada desde arriba. Fracaso en
 el intento porque carecio de tiempo para preparar a los es
 piritus, y porque su brazo ejecutor flaqueo en una hora de
 cisiva.

 En 1833 actuo como consejero de don Valentin G6mez
 Farias y tomo parte muy considerable en la resolution de los
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 problemas de gobierno mientras el honorable medico jaliscien
 se estuvo encargado del poder ejecutivo.

 A Mora corresponde el honor de haber puesto las bases
 de la ensenanza laica en Mexico, al disponer con la propia
 mano el decreto justamente celebre de 19 de octubre de 1833.
 A el se debieron tambien no solo la definition de los prin
 cipios fundamentales del partido liberal, sino toda una serie
 de medidas orientadas a su aplicacion inmediata, pues, como
 ?1 mismo dice, en la administration de Farias "se hablaba
 poco y se procuraba hacer mucho".

 Si Mexico ha logrado evadir en algunas etapas de su
 historia el penoso espectaculo que ofrecen las dictaduras la
 tinoamericanas tipicas, es porque los reformistas han logrado
 desvincular el esfuerzo unido del clero y del ejercito. Por la
 severa disciplina a que estan sometidos, ambos cuerpos im
 primen a sus hombres una como intolerancia esencial que dejo
 en otro tiempo honda huella en los destinos nationales.

 El liberalismo pudo existir entre nosotros como regimen
 es table, desde el dia en que se logro que un ejercito no pro
 fesional, improvisado y jacobino, permaneciese en guardia
 frente a la jerarquia eclesiastica. Esto se vio muy claramente
 al triunfo del Plan de Ayutla, y la lecci6n fue tan convin
 cente que, todavia hoy, siempre que en este pais las sotanas
 y los solideos andan en amable compafiia con los sables y
 las charreteras, sentimos que, nuevamente, parece quedar en
 peligro la libertad.

 Mora vio esto con penetration, y es por ello por lo que
 en su Revista politica no disimula el papel importantisimo
 que habia asignado a la guardia civica de los diversos Estados
 de la federation, frente a la militia tradicionalista que hacia
 impracticables las reformas.

 Abundante habria sido la cosecha si Gomez Farias hubiera

 podido sostenerse en el poder; pero don Valentin no procedio
 con la decision que el momento demandaba y, en lugar de
 apoderarse del turbulento Santa-Anna y hundirlo en un
 presidio, le falto resolution en la hora precisa y permitio por
 su pusilanimidad el desencadenamiento de la venganza del
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 partido ultramontano que acab6 con las reformas hasta en
 tonces conseguidas.

 "Cuando se ha emprendido y comenzado un cambio social
 ?escribia Mora, desilusionado?, es necesario no volver los
 ojos atrds hasta dejarlo completo, ni pararse en poner fuera
 de combate a las personas que a el se oponen, cualquiera
 que sea su clase; de lo contrario, se carga con la responsabili
 dad de los innumerables males de la tentativa que se hacen
 sufrir a un pueblo, y estos no quedan compensados con los
 bienes que se esperan del exito."

 ^Por que no se apodero Gomez Farias del presidente
 Lopez de Santa-Anna?, se pregunta Mora, y el mismo nos
 entrega la respuesta: "Porque el paso era inconstitucional, y
 por que no se supusiese en el Vicepresidente una ambition
 de mando que no tenia." "Famosa razon por cierto ?dice
 con indignaci6n mal reprimida?, famosa razon que ha man
 tenido a lo mas la reputaci6n del sefior Farias en un punto

 muy secundario, y ha hecho recular medio siglo a la nacion,
 haciendola sufrir sin provecho los males de la reforma, los
 de la reaction que la derribd, y los que le causaran las nuevas
 e inevitables tentativas que se emprenderan en lo sucesivo
 para lograr aquella."

 Vencidos los reformadores por la soldadesca, no tard6
 Mora en conocer el gran numero de adversarios que su in
 flujo en el gobierno de Gomez Farias le habia granjeado. Y
 antes que solicitar dementia o abjurar de sus convicciones
 politicas, resolvi6 salir por determination propia al ostra
 cismo, a pesar de la poderosa influencia que para impedirlo
 ejercieron sus amigos.

 En sus escritos de destierro vemos que su devotion por la
 libertad de comercio no sufri6 mengua. Consideraba que el
 interes individual y no la proteccidn siempre ruinosa de los
 gobiernos es lo que debe fijar la inversion de los capitales
 y determinar la industria de un pais. Puso en la action
 enardecida de la politica raz6n fria y aguda reflexion. Su
 liberalismo esta matizado de un claro acento libresco. En
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 los escritos de su primera juventud lo vemos citar a sus

 maestros europeos en grandes parrafadas, y no pocas veces
 brota victoriosa su pedanteria. Asi, despues de un largo tro
 zo del "sabio Bentham", afirma desafiante y satisfecho: "la
 lectura e inteligencia de Bentham no es para semisabios ni
 entendimientos vulgares".

 Entre sus autores predilectos exhibia desde Turgot y Mon
 tesquieu hasta el buenazo de Benjamin Franklin; pero quiza
 porque la gracia frivola de Voltaire resultaba incompatible
 con su acento doctoral, se empefio porque a lo largo de toda
 su obra pareciese como que lo ignoraba. Evito cuidadosamen
 te toda chocarreria que pudiese destruir la unidad dramatica
 de sus afirmaciones. A mas de un siglo de distancia, nos re
 sulta muy facil encontrarle omisiones y defectos. Fue la suya
 una filosofia para propietarios, y de acuerdo con ella admiti6
 desde luego la necesidad de un gobierno de tipo oligarquico.

 Consideraba que el derecho de ciudadania no debia prodi
 garse: "Habra, si se quiere ?decia con ingenuidad?, propie
 tarios ineptos y perversos, pero nadie se atrevera a decir que
 esto sea propio de la mayoria de su clase"; "lo mismo decimos
 de los proletarios ?agregaba?; no faltaran algunos que tengan
 la capacidad necesaria para desempeiiar los puestos piiblicos
 y sufragar para ellos, pero la generalidad siempre carecera
 de estas prendas, y las leyes no deben atenerse a lo que
 suceda por un fenomeno o caso raro, sino a lo que, siendo
 comiin y frecuente, esta en la naturaleza de las cosas".

 Pero si su desden por los trabaj adores tiene ahora detalles
 cercanos a la comicidad, conserva, en cambio, plena vigencia
 su protesta por el abandono con que la generalidad de los
 habitantes del pais habian desde entonces dejado el acto
 de las elecciones en poder de "los facciosos o de los aspirantes
 mas descarados".

 Pensaba que sin algiin grado de opulencia ningiin pueblo
 puede ejercer ciertas virtudes sociales que hacen honor a los
 que las tienen. En realidad, y quiza sin que se lo propusiese
 concretamente, se convirtio en un campe6n de los intereses
 de las clases medias.
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 Quiso ver en el mando a un grupo selecto, una aristocra

 cia de la inteligencia que debia dirigir los servicios sociales
 y los administrativos. En la excesiva riqueza del clero de su
 tiempo vio no solo un obstaculo economico, sino tambien
 politico, y como llego a ser un antimilitarista convencido,
 dej6 a los reformistas mexicanos un verdadero breviario de
 la libertad civil, "Catecismo politico" lo llamaba el, usando
 uno de sus curiosos resabios eclesidsticos.

 Aunque afirmo varias veces que el oro que se adquiere
 sin trabajo no hace mas que dar lustre a la miseria del que
 lo posee, no se libro de incurrir en las mismas caidas del
 liberalismo cldsico. Su interes por los obreros no llegaba mas
 alia de un deseo piadoso por mejorar su suerte en lo mas
 indispensable. Creia, si, que habia que tratar desigualmente
 a los desiguales; pero su simpatia estuvo en este caso al lado
 de los mas afortunados.

 Me temo mucho que si se le hubiese obligado a exponer
 los origenes de su desd^n por la clase trabajadora, habria con
 tes tado, como Cobden, que no le eran agradables "porque no
 tenian ninguna educacion".
 Vivio en los afios en que el socialismo vegetaba, aun en

 Europa, como una fuerza estrictamente academica. Nada ex
 trafio resulta que su individualismo intransigente haya tenido
 una clara tendencia hacia la formation de una fuerte minoria

 civil, enemiga del clero y del ejercito y que, por elegancia, de
 bia mantenerse cuidadosamente apartada de las masas popu
 lares.

 Es el suyo un optimismo en descenso. Directamente in
 fluido por las generosas afirmaciones del Baron de Humboldt,
 hablaba primero del suelo de Mexico como del "mas feraz del
 universo". Pero en los ultimos afios de su vida se encaminaba

 hacia el escepticismo en todas las lineas.
 En sus escritos notamos una visible gradation. Al mirar

 desde el destierro el panorama mexicano tuvo que confesar
 con una angustia muy semejante a la de Alaman: "Nada se ha
 conseguido. Nuestros esfuerzos han sido inutiles, el merito
 ha sido olvidado, la virtud abatida, la inhabilidad colocada
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 en altos puestos y desatendidos los clamores de un pueblo
 reducido a la miseria y a la opresi6n."

 En el 48 no solo supo de nuestra gran derrota, sino que
 desde Londres le toco presenciar la revolucion comunista
 que incendiaba el continente europeo. Entristecido ante la
 primera crisis del liberalismo, escribio a Gomez Farias en
 una carta inedita que ahora se conserva en Austin: "Las co
 sas por aca van mal, y el socialismo y el comunismo han
 perjudicado mas el principio republicano que los esfuerzos
 de todos los reyes juntos."

 Aunque puede juzgarse extrafio, todavia hoy existen grupos
 a los cuales su ideario politico parece demasiado progresista.
 No faltan continuadores de sus adversarios que, para situarlo
 hist6ricamente, le reprochan como defecto fundamental su
 tuberculosis (Planchet).
 Tambien se intenta explicar su lucha contra el poder abru

 mador que entonces tenia la Iglesia, insistiendo en sus rela
 ciones con la masoneria. No es posible negar que Mora actu6
 dentro de las logias escocesas en puestos de responsabilidad;
 pero los que encuentran el origen de su position politica en
 manejos de sociedades secretas, ocultan la opinion que de las
 logias \leg6 a tener el reformador guanajuatense, sobre todo
 despues de la pintoresca fiebre mas6nica que padecimos du
 rante el gobierno de don Guadalupe Victoria. "Si no tienen
 por objeto la beneficencia publica que les de algun interns
 ?decia?, no son otra cosa que una ridicula y despreciable
 reunion de locos mansos, que se entretienen y pasan el tiempo
 en hacer gestos extrafios, movimientos irregulares y contor
 siones extravagantes."

 Recientemente hemos visto tambien a escritores afectos a

 los esquemas demasiado simples que, quiza por no haber lle
 gado a la comprension de la misi6n historica del liberalismo
 mexicano, utilizan un comodo mecanismo que les permite afir
 mar que todo lo que en Mexico no ha estado dentro del
 "partido militar" pertenece a lo que llaman el "partido buro
 cratico". Y es asi como resulta ahora que el mds decidido ad

This content downloaded from 187.222.22.225 on Fri, 12 Feb 2021 19:47:11 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 564 ARTURO ARNAIZ Y FREG
 versario de nuestra empleomania estuvo afiliado ?en opinion
 de estos caricaturistas? al grupo de los buscadores profesio
 nales de puestos piiblicos.

 Mora fue uno de los escritores mexicanos que sintieron
 urgencia de tomar la pluma despues de haber leido a don
 Carlos Maria de Bustamante. Desde 1825 empezo a organizar
 los elementos de la refutation que anos mas tarde public6
 incompleta en Paris bajo el titulo de Mexico y sus revolu
 ciones.

 Porque tenia demasiadas cosas importantes que decir, no
 permitio que su mensaje quedara ahogado por datos acceso
 rios. Sus obras historicas tienen un andamiaje documental
 que nunca peca por exceso. Un potente espiritu critico le
 permitia llegar a los hechos esenciales y someter a ellos las
 ocurrencias secundarias. Por desgracia, esta capacidad de sa
 crificar el lastre ?forma de valentia y decoro literarios? es
 cada dia menos frecuente entre nuestros historiadores.

 Fue de los que todavia creyeron en la imparcialidad y se
 esforzaron por lograrla, "porque a fuerza de intentarlo ?de
 cia? llegan los hombres a alcanzarla, al menos por aproxima
 cion". Estaban lejanos los tiempos en que llegaria a aceptarse
 la diatriba historica como expresion fundamental del genero.

 De las obras del licenciado Bustamante tenia, con razon,
 muy triste concepto. Le parecia que en ellas hay, sin duda,
 hechos verdaderos y documentos importantes, pero que estan
 de tai manera entrelazados con fdbulas y patrafias, que "se
 expondrian mucho quienes bebieran en las aguas de esta
 fuente sin haberla depurado". A la Historia de los antiguos
 mexicanos la llamaba "coleccion de fabulas insulsas", y al
 Cuadro historico, "copilacion de entusiasmos, odios, falseda
 des y dicterios". En este punto su postura es identica a la de
 don Lucas Alaman, pero hay una diferencia que no carece
 de signification: Mora expreso en vida de don Carlos Maria
 su opinion adversa, mientras el prudente Alaman espero a
 que su buen amigo muriese para atacarlo sin misericordia.

 Y ?cual fue su actitud frente al problema siempre presente
 de nuestro dificil equilibrio racial?
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 Mora pertenetiO a la ultima generation mexicana que

 exhibio informaciones de "limpieza de sangre" para entrar
 en las escuelas de ensefianza superior. Todavia bajo el domi
 nio colonial, tuvo que demostrar que era espafiol por los cua
 tro costados y descendiente de cristianos viejos y de limpia
 generation, "sin mezcla de ninguna mala raza de judios, mo
 ros o mulatos".

 Realizada la independencia, vivio el mismo extrafio con
 flicto que afronto la minoria europea de aquellos dias. Sepa
 rados de la metr6poli, los blancos de mirada mas certera em
 pezaron a medir la situation que tenian que desafiar frente
 a la abrumadora y casi impenetrable mayoria india. Hubo
 muchos que no pudieron dominar el temor, y Mora fue uno
 de ellos. Los indios no despertaron en el ninguna simpatia.
 Extremando su criollismo, afirmaba que el Mexico indepen
 diente nada tenia de comun con los habitantes del antiguo
 sultanato de Tenochtitldn. Y la admiration que sentia por la
 figura historica del Conquistador le hizo decir con entusias

 mo muy comprensible: "El nombre de Mexico esta tan inti
 mamente enlazado con la memoria de Hernan Cortes, que
 mientras el exista no podra perecer aquella."

 Pero con todo no pudo sustraerse al influjo de la presencia
 muda de los indios. Aunque aseguraba que el fondo del
 caracter del mexicano es todo espafiol, "pues no ha podido
 ser otra cosa", reconoce acentos diferenciales y admite como
 caracteristica general frente a los peninsulares "la indole sua
 ve y moderada de los que han nacido bajo el cielo mexicano".
 Y es que cuando se vive en estas tierras, puede no tenerse lo
 indio en la carne, pero siempre se le lleva como huella pro
 funda en el espiritu.

 Cuando se inicio en 1810 la insurrection, Mora estudiaba en
 San Ildefonso y tenia dieciseis afios escasos. Espafiol de san
 gre, nacido, como Alaman, de gente acomodada en la inten
 dencia de Guanajuato, vio a su familia arruinada brusca
 mente por los sublevados. No sinti6 admiration por Hidalgo,
 pero en sus escritos sobre la guerra de Independencia lo ve
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 mos producirse con serenidad, sin que su penetrante sentido
 panoramico se haya visto ensombrecido por rencores perso
 nates. De los mexicanos de su siglo, es quizd el linico que en
 este juicio historico acerto a encontrar el justo medio: "La
 revoluci6n que estalkS en 1810 ha sido tan necesaria para la
 consecuci6n de la independencia, como perniciosa y des
 tructora para el pais".

 Es evidente que, al expresar su desagrado ante el papel
 que la "militia de sotana" desempeii6 en la guerra civil, re
 procha, mirdndolos reunidos en uno solo, los males de las dos
 clases privilegiadas que en sus dias impedian el estableci
 miento de instituciones libres en la Repiiblica. Pero no por
 ello dej6 de reconocer que "a veces un mediano cura podia
 ser un general de muchisima importancia". Asi lo admite
 expresamente al hablar de los talentos militares de don Jose
 Mariano Matamoros.

 El amplio conocimiento que lleg6 a tener de la vida de
 Morelos le permiti6 elogiarlo sin reservas. Como magistrado
 y como jefe militar lo consideraba un hombre extraordinario.
 Le parecia que en ^1 las prendas morales excedieron a todas
 las otras. Admirado de la fuerza intuitiva de su pensamiento,
 escribi6: "Sin conocer los principios de la libertad piiblica,
 Morelos se hallaba dotado de un instinto maravilloso para
 apreciar sus resultados."

 La semblanza de don F61ix Maria Calleja del Rey es una
 de las mds impresionantes. Con la seguridad elegante que
 alcanzan los mds sagaces conocedores de hombres, Mora des
 taca en la vida de Calleja un factor fundamental, su desme
 dida ambici6n. Y asi, despues de hacer una rapida e ilumi
 nadora revista de la actuaci6n militar y politica del primer
 Conde de Calder6n, concluye: "Acaso no abrigo jamas en su
 alma un sentimiento generoso, pues aun en la defensa de la
 causa de su patria es casi cierto que no vio otra cosa que una
 ocasion ofrecida por la casualidad a las medras de su for
 tuna y a la satisfacci6n de sus miras ambiciosas."

 En uno de sus ensayos hay una larga alusion a Iturbide,
 que sirve para seguirlo en el proceso de quemar resentimien
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 tos cuando estos no le parecian ya sostenibles desde el punto
 de vista de la veracidad historica.

 Mora sufrio persecuciones y fue encarcelado en 1822 por
 la actitud valerosa que asumi6 frente al Emperador en la
 tribuna del primer Congreso Constituyente, y si todavia hoy
 cuesta no poco trabajo situar a don Agustin I en el escenario
 de su tiempo, pareceria natural esperar que el fuese cerrada
 mente hostil a su memoria. No oculta, ni podria ocultar, los
 errores de Iturbide como jefe de tropas realistas en el Bajio,
 pero reconoce que las resistencias de los peninsulares solo pu
 dieron destruirse a golpes de generosidad. Al hablar del Plan
 de Iguala ?obra maestra de politica, sin la cual la indepen
 dencia de Mexico no habria podido conseguirSe en mucho
 tiempo?, alude al humanitarismo con que en ese documento
 quedaron a salvo los derechos de los espanoles y declara: "el
 ilustre Iturbide hizo en grande lo que Nicolas Bravo no pudo
 hacer sino en pequefio".

 Mora fue un federalista convencido. No obstante las
 profecias de los que comprendieron que el centralismo es de
 hecho el linico regimen aplicable entre nosotros, no aceptaba
 que la artificiosa divisi6n federal pudiera convertirse en ori
 gen de peligros graves.

 Reconocia, es verdad, que nuestra federaci6n se hizo de
 un modo inverso a la de los Estados Unidos del Norte. Mien
 tras alld diversos Estados independientes se constituyeron en
 una sola nation, en Mexico, por el contrario, una entidad
 indivisa y linica se fraccion6 en Estados hasta cierto punto
 soberanos.

 Mirdndolo bien, esa consideraci6n historica daba a su fe
 deralismo un aspecto especial. "<jQuien podrd dudar ?decia?
 que si en el Norte los Estados Unidos dieron la ley al gobierno
 federal, en Mexico el gobierno federal debe ddrsela a los
 Estados?"

 Despues de leerlo con cuidado, se hace necesario admitir
 que la adhesion al federalismo formo parte esencial de su
 vasto programa de hostilidad al caudillaje, Lo vemos escribir
 satisfecho: "Gracias al sistema federal ningiin partido ni
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 persona ha podido hacerse duefio de toda la Repiiblica, ni
 mandar en jefe a la nacion."

 Y contrariando directamente el vaticinio del doctor Mier,
 dejo escrito: "No tenemos motivo para temer y si mucho para
 confiar de los Estados de la Republica."

 Era aquel el tiempo en que no pocos hombres de buena
 fe esperaban, para la realization de su programa politico, las
 ventajas que la America de habia castellana debia recoger de
 un proceso continuado de parcelacion en unidades cada vez
 menores. Un miope fervor regionalista de claras raices espa
 nolas provoco la balcanizacion de estas comarcas.

 Cuando con angustia de angel tutelar Simon Bolivar re
 clamo union a los pedazos dispersbs del antiguo imperio,
 Mora comento ironicamente: "Reunir las fuerzas de naciones

 esparcidas en un continente vastisimo, de poblacion muy es
 casa, separadas por centenares de leguas, por desiertos inha
 bitados y por montanas y Cordilleras inaccesibles, es el mayor
 de los delirios."

 Desde que Mexico se hizo independiente, cada una de
 nuestras generaciones afronta al llegar a madurez el deber
 de revisar y rectificar la actitud que en los primeros afios tuvo
 ante los Estados Unidos.

 Ha habido en esto como un movimiento pendular. Hoy,
 sorteadas muchas divergencias, estamos felizmente en una
 hora de aproximacion sincera; pero en otros tiempos las cosas
 fueron diferentes. A la generation del doctor Mora le toco
 andar los caminos en sentido opuesto.

 A pesar de la brusca irruption de los norteamericanos en
 el Golfo de Mexico, y a pesar de que las proposiciones de
 compra presentadas por Poinsett debieron servir de energica
 advertencia, la mayor parte de nuestros estadistas no acer
 taron a medir el peligro, sino hasta que los anglosajones ha
 bian iniciado ya la digestion de nuestras comarcas fronterizas.
 Mora fue uno de los que todavia en 1830 creian que nuestros
 vecinos "nada podrian emprender por tierra", pues, separados
 de Mexico por inmensos arenales y desiertos inhabitados, "la
 menor resistencia seria bastante para rechazarlos".
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 La impresion que la derrota del 48 le produjo fue tan

 honda, que al enterarse de la mutilation del mapa mexicano
 escribio una reflexion que da la medida de su escepticismo:
 "Todo tratado de paz que se haga entre Mexico y los Estados
 Unidos, de parte de esta ultima nation, no es sino una tregua
 que prepara para lo sucesivo los avances de una nueva in
 vasion."

 Ha cumplido ya mas de cien anos el Tratado de Guada
 lupe y, con exception de La Mesilla, conservamos todavia la
 portion restante de nuestro territorio. Una inteligente poli
 tica basada en conveniencias mutuas borra gradualmente re
 sentimientos anteriores. jOjald que el pendulo no vuelva a
 moverse en mucho tiempo!

 Cuando se repasa la vida del doctor Mora, se hace necesario
 aceptar que en politica le falto el sentido de la oportunidad.
 Tuvo solo una agitada y tempestuosa ocasi6n de influir deci
 sivamente en los destinos nationales. Fracaso en 1833, y su
 existencia adquirio desde entonces un duro perfil de cosa
 malograda.

 Como ocurre con muchos profesores que caen en la poli
 tica, fue un revolucionario de tono acad^mico; no quiso des
 prenderse nunca del acento magistral. Soberbio y altanero,
 confi6 mas en la fuerza del raciocinio que en la de la
 emotion. Alejado de las aulas, se ocup6 de dar con la linea
 recta de su vida la ultima de sus lecciones.

 Veia los problemas nationales con valerosa serenidad.
 Frente a la etapa mas convulsiva de nuestra historia politica,
 no quiso evadirse por la comoda salida de los cuentos abraca
 dabrantes al estilo de Bustamante, ni por la ruta, tambien
 facil, del llanto y las carcajadas de Alaman.

 Supo dirigir con eficacia la action de muchos hombres va
 liosos; pero no encontro camino para llegar a las mayorias
 incultas. Quiza porque buscaba eco, puso tanto interes en
 la labor educativa.

 Su figura seca y llena de sobriedad nada tiene de pinto
 resca. Le odiaron muchos, pero ninguno dejo de respetarlo.
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 En Mexico se adelanto con muchos afios a su tiempo. Aun
 que estaba bien informado de las corrientes europeas, no se
 limito a ser un trasplantador servil, sino que supo observar
 lo mexicano con agudeza tal, que todavia hoy, cuando leemos
 sus escritos, asalta como insistente ritornelo la frase justa de
 la Marquesa Calderon: "Se diria que el autor ha previsto las
 actuales circunstancias."

 Sintio muy bien que habia vivido en un pais que, a mer
 ced de los jefes militares, no tenia de Repiiblica sino el nom
 bre. Y aunque advertia la velocidad con que lograban as
 cender los que "se echaban la vergiienza a las espaldas", no
 pudo ser politico porque ?hombre didfano? le falt6 aptitud
 para el engafio y para la adulatiOn interesada.

 Fue el suyo un heroismo casi silencioso. Agobiado por la
 tuberculosis y lejos de la patria, sabemos que en los dias fi
 nales llev6 con dolor su soledad. Pero aunque le flaqueaba
 el cuerpo, hacia la defensa de sus afirmaciones con tanta ve
 hemencia, que Melchor Ocampo recogio en una visita hecha
 en la adolescencia la impresion de que era "un apostol de
 masiado ardiente para creerlo desinteresado en sus doc
 trinas".

 En la primera parte de su vida, y por haber nacido de
 "una familia muy decente", vivi6 como rentista; pero esto no
 impidio que se adhiriese al partido del progreso "desde que
 pudo pensar".

 Aunque veia los males de Mexico mds bien en las cosas
 que en las personas, describio en sus rasgos caracteristicos a
 los autores de las calamidades publicas, no sin recomendar
 que la fidelidad de los retratos no se atribuyese a la destreza
 del pincel, sino a lo marcado de las facciones.

 Despues de que fracaso el amplio plan de publicaciones
 que se proponia realizar en la Libreria de Rosa, sus cartas
 se convirtieron en su mejor medio de expresion. Muchas de
 las mas importantes no han sido publicadas todavia. A
 traves de elias podemos seguirlo en sus afios de pobreza.

 En el destierro, pronto quedaron agotados los restos es
 casos de su fortuna personal, y hubiera perecido si la amis
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 tad de la familia Lizardi no le hubiera brindado durante

 mds de seis anos, "por solo un efecto de patriotismo", cin
 cuenta pesos cada mes.

 Pero si esas buenas gentes, que no habian recibido de el
 favor alguno, acudieron en su auxilio, en cambio, con excep
 tion de Couto, ninguno de sus amigos de Mexico lo ayud6
 en nada. En una carta a don Valentin Gomez Farias escribe
 decepcionado: "Me habrian visto perecer en la miseria con
 la mayor sangre fria."

 El 14 de julio de 1850 murio en Paris.
 Ninguno de los suyos estuvo junto a 61. Fue su sirvienta

 mexicana Juana Nava la que le cerr6 los ojos. A ella dej6 la
 herencia que en las ultimas horas la buena mujer se atrevio
 a solicitarle: su retrato pintado al 61eo en Londres en sus
 dias de embajador, el mejor retrato de su vida.

 Juana Nava permanecio en Francia hasta el fin de sus
 dias, pues no pudo ser repatriada por cuenta del gobierno
 mexicano. Pero, muerto ya don Jose Maria Luis, el carino
 que sentia Juana por la memoria de su amo le impedia to
 lerar que la mas leve capa de polvo empafiara su efigie. Para
 contemplarlo limpio y reluciente, todos los dias lavaba la tela
 con estropajo y con jab6n. A su celo debemos atribuir la
 p?rdida definitiva del mas fiel retrato que de Mora nos que
 daba.

 Con raz6n decia el ilustre teorico de la Reforma que el
 tiempo todo lo borra y hace olvidar.
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