
En el siglo xviu se refleja con mayor impetu la transici6n iniciada por la 
reforma protestante hacia una sociedad secular que permite situar al hom 
bre coma eje del universo, rompiendo el monopolio que la Iglesia tenia en 

~ todos las ambitos. Es este siglo, considerado como de la ilustraci6n, un 
periodo en que Europa consolidara su nuevo pensamiento marcado por el ra 
cionalismo. Francia e lnglaterra sobresalen en su afan por imponer estas 
ideas. Asi, Montesquieu. Voltaire. Rousseau. Robespierre, Say y Constant. 
en Francia; Hobbes, Lockey Bentham, en lnglaterra. pueden ser considera 
dos como los pensadores mas sobresalientes que dieron forma a las precep 
tos liberales que transforrnaran las estructuras politicas. econ6micas y socia 
les imperantes. 

Esta etapa plena de acontecimientos clave para el desarrollo posterior de 
\ los paises occidentales sera el puente hacia la modernidad: la revoluci6n in 

dustrial. la independencia de los Estados Unidos y la revoluci6n francesa fue 
ron la respuesta a las inquietudes de la burguesla y seran el ejemplo para 
otras naciones en su busqueda por establecer el liberalismo. 

Espana, por su parte, con las reformas borbonicas de Carlos 111. trat6 de 
disminuir la brecha que la separaba de los palses "modernizados". Dichas 
reformas no solo afectaron a la misma Espana. sino tambisn a sus colonias y 
favorecieron a la vez su contacto con el liberalismo espaliol. representado 
par Gaspar Melchor de Jovellanos. Sin embargo, la llegada al trono de Car 
los IV no contribuy6 a la consolidaci6n de las enmiendas, lo cual signific6 un 
retroceso en el camino espaiiol. 

Las ideas del liberalismo espafiol. trances e ingles traspasaron el Atlantico 
y se filtraron en America. donde se form6 un arnbiente propicio entre un gru 
po de individuos que. inconformes con la situaci6n colonial existente, ansia 
'ban el cambio. 

La invaci6n napole6nica a Espana en 1808 y la usurpaci6n def trono es 
paiiol fueron el pretexto para poner en practice en America las ideas venidas 
de Europa. dando lugar a los movimientos independentistas. En el caso de 
Mexico. su independencia permiti6 la acci6n de pensadores que. preocupa 
dos par el devenir nacional. tomaron coma base estas ideas y trataron de 
aplicarlas en el pals, Sin embargo, en muches cases. las ideas liberales nose 
puedieron aplicar en la sociedad novohispana que conservaba antiguas for 
mas institucionales. pues amenazaba a muches intereses creados a lo largo 
del regimen colonial. El enfrentamiento de condiciones hizo que las mismos 
ide61ogos se contradijeran al tratar de emplear de la mejor manera posible y 

Jose Maria Luisa Mora. Obras Sueltas. Paris. 1836. 

"De aqui resulta que en Mexico no haya ningun orden establecido: 
no el antiguo. porque sus principios estan ya desvirtuados y media 
destruidos los intereses que lo apoyaban: no el nuevo. porque 
aunque las doctrinas en que se funda y los deseos que ellas excitan 
son ya cornunisimos en et pais. todavia no se ha acertado con los 
restos que existen aun del antiguo Sistema. o de hacerfos 
desaparecer: en suma no se puede volver atras ni caminar adelante 
sin grande dificultad." 

Lillian Briseno Senosiain 
Laura Solares Robles 
Laura Suarez de la Torre 
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de acuerdo a sus convicciones las ideas innovadoras. De esa manera ser 
conservador o ser liberal indicaba. mas que lo propio del terrnino. la manera 
en que cada uno respondia a las contradicciones: un individuo podia ser. 
a un mismo tiempo, conservador en el aspecto politico y liberal en lo eco 
ncrnico. 

Jose Maria Luis Mora represento y sufri6 la problernatica de SU epoca; em 
bebido en las doctrinas liberales europeas. viola necesidad de buscar medics 
para adaptar estas innovaciones a la realidad de su pals, 

Su pensamiento se configure a lo largo de su vida yen rnuchasocasiones 
se adecu6 a las circunstancias. par lo que algunas ideas cambian radical 
mente en el. Asi encontramos. par ejemplo, que su actitud frente a Estados 
Unidos. a la expulsion de los espaiioles. al imperio mexicano. a Santa Anna y 
ante lnglaterra varia y se conforma a traves del tiempo. 

El acta de bautismo de este il.ustre pensador nos remite a la ultirna decada 
del siglo xv111 y nos ubica en el aiio de 1794. Este registro. elaborado el 12 de 
octubre. es el primer acercamiento a la vida de Mora. desccnociendcse la fe 
cha exacts de su nacimiento. El certificado nos reselia que naci6 en Chama 
cuero, hoy Comonfort. Guanajuato. hijo de Jose Servin de la Moray de Maria 
Anna de la Madrid y, seg(m consta en el propio documento, era un "infante 
espafiol de aqui rnisrno" (Nueva Espana). circunstancia que perrnltic .a Mora 
tener acceso a una educaci6n privilegiada. Realize sus primeros estudios en 
el Colegio Real de Ousretaro hasta 1807. El Colegio de San Ildefonso. tradi 
cionalmente jesuita, sera la institucion donde continuara SU educaci6n. Ahl 
recibio una formaci6n religiosa y erudita que. combinada con su pasi6n por 
la lectura y su cargo de bibliotecario. le permitieron asimilar todo el proceso 
liberal gestado en Europa y aproximarse al pensamiento de los fil6sofos de 
ese continente. 

Destac6 en las curses de filosofia. gramatica. 16gica. fisica y teologia; ob 
tuvo siempre los mas altos honores en las oposiciones y lleg6 inclusive a ser 
alumna favorite de varies maestros. Se hizo sacerdote. (mica alternativa de 
la epoca para obtener grades superiores, y centre su producci6n en asuntos 
relacionados con temas religiosos. Sus sermones son reflejo de un periodo 
que respondia a sus estudios. yen ellos plasma un sentimiento moralizador y 
evangelizador. Los escritos para conseguir los grades de licenciado y doctor 
en teologia muestran su acendrado conocimiento de la religion. la filosofia y 
el latin. mereciendo aiios mas tarde, despues de diversos intentos. la catedra 
de filosofia dentro de la misma institucion. Como religioso ocup6 cargos 
dentro del cabildo eclesiastico al ser propuesto elector primario. secundario y 
compromisario. 

No obstante. siernpre mostro inquietud no solo par aprender sine por 
crear condiciones 6ptimas que diesen acceso al conocimiento renovador; 
destina la beca que percibe coma bibliotecario a la compra y conservaci6n 
de textos que impregnen de ideas liberales a las sectores estudiantiles que 
considera inmersos en una formaci6n medieval, en la idea de que la creaci6n 
y conservaci6n de un estado prospero. acorde a las posibilidades que ofrece 
el pensamiento liberal recaera en las nuevas generaciones. 

Su salud se via mermada por la tuberculosis. enfermedad que estara pre 
sente durante toda su vida; sin embargo, este padecimiento no obstaculiz6 
su producci6n intelectual y, a partir de 1821, inici6 su labor coma ide61ogo, 
periodista y politico. actividades que alternara en su busqueda por modificar 
la realidad nacional. 

Asi. la situaci6n del pals al conseguir la independencia rnarca en forma 
definitiva su pensamiento. perrnitiendole alejarse de su condici6n de religio 
so y dedicarse. desde ese momenta. a las actividades arriba mencionadas. 
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1 Despues de demostrar haber trabajado en un despacho de abogados durante tres alios. se 
procedia a la presentaci6n de dicho examen que era la replica a un trabajo presentado sobre un 
tema asignado y que podria prolongarse durante la noche. 

Los primeros escritos que serialan el cambio aparecieron en el Seminario po 
litico y literario de Mexico, donde continua la labor de las anteriores editores. 
exponiendo los principios del derecho politico y sus posibles aplicaciones en 
las diferentes tendencias. Defendi6. por vez primera. los principios de sobe 
ranfa logrados apenas con la recien obtenida independencia, posici6n visi 
blemente afectada al proclamarse Agustin de Iturbide emperador de Mexi 
co; Mora lo atac6 publicarnente y pronto fue arrestado. quedando bajo 
custodia del rector del Colegio de San Ildefonso donde Mora estudiara unos 
cuantos arias atras. 

En 1822. a la caida de Iturbide, es nombrado diputado al Congreso Cons 
tituyente del Estado de Mexico. donde desplegara gran actividad. En lasdis 
tintas sesiones del Congreso abog6 par mejorar las condiciones del pals en 
todos sus aspectos. Se interes6 tanto por el desaque de las lagunas del Valle 
de Mexico. coma par las medidas que se debfan tomar para asegurar la tran 
quilidad publica. 

Esta labor sera una de las mas importantes dada SU Constante preocupa 
ci6n por el acontecer econ6mico. politico y social de Mexico, manifestada en 
las proposiciones tendientes a organizar la hacienda publics y las avunta 
mientos, a defender la soberania de las estados. etc .• que avudaran a confor 
mar la constitucion del Estado de Mexico. En los enunciados para el proyec 
to de constituci6n, tocaba basicarnente la delimitaci6n del territorio y los 
derechos naturales y politicos de las ciudadanos. la concentraci6n de los 
bienes urbanos y rurales en manos de la Iglesia, los principios que deben 
regir la organizaci6n de un estado: sus leyes. funcionarios, etc.: la adminis 
traci6n de justicia, las elecciones y las condiciones que se requieren para ser 
gobernador. Comienza entonces a ocuparse en la defensa del sistema de fe 
deraci6n, asl coma en la concentraci6n de la autoridad, pues Mora apoyaba 
la existencia de tres poderes, aunque se oponia fervientemente a.Ia division 
del ejecutivo, ya que consideraba que la separaci6n podia ocasionar una fal 
ta de autoridad que atentaria contra la tranquilidad publica y se prestarfa a 
confrontaciones entre los que detentaran el poder. Propuso que el Congreso 
velara por el cumplimiento de las leyes tutelares de libertad y propiedad del 
ciudadano. reflejo de su pensamiento liberal. Otro de los problemas que le 
toc6 enfrentar en su labor coma diputado fue la de constituci6n del Distrito 
Federal y, por lo tanto. la separaci6n de este territorio del Estado de Mexico, 
hecho que consider6 peligroso al ver la posibilidad de que se creara un esta 
do dentro de otro estado. edemas de que si no era considerado coma tal. los 
habitantes del Distrito Federal no tendrfan derecho a elecciones, con lo que 
se infringiria la Constituci6n. Despues de tres aiios de intensa labor.en 1827 
se despidi6 de su cargo al ver realizada la Constituci6n Polltica del Estado de 
Mexico. 

Par su interes en el estudio del derecho se inscnbio en la Real y Pontificia 
Universidad de Mexico; sin embargo, su enfermedad y sus multiples cargos 
le impedian asistir con regularidad. A principios de 1825 solicit6 al goberna 
dor del Estado de Mexico se le permitiera presentar el examen llamado de 
"noche trista'" para obtener el grade de abogado. Su solicitud fue aceptada 
y present6 una disertaci6n sabre "l Cuales son las ventajas que han resulta 
do al Estado de Mexico de las variaciones hechas en su constituci6n asl so· 
bre el orden de los juicios coma el de los tribunales T' que fue publicada mas 
tarde en El Observador de la Republica Mexicana, peri6dico que se converti 
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2 "La rnasoneria de rito escoces parece ser que empez6 a existir con trabajos regulares a 
partir de 1813. Los escoceses fueron factor decisive en la consumaci6n de la independencia y 
en los primeros congresos mexicanos. Su pecado era cierta exclusividad espariola y criolla y Ii 
gas con las intereses creados. Estas ultimas ligas se fortalecen y ensanchan al percibir las esco 
ceses que el poder se les escapade las manes, ante la fuerza abtenida par las yarquinos. rite que 
.queda establecido en 1825, aun cuando contaba con antecedentes.·· 

Jesus Reyes Heroles. El liberalismo mexicano. "La sociedad fluctuante". Mexico. Fonda de 
Cultura Econ6mica,Vol. II. 1982 49 p. 

3 Ibid., p. 70. " ... para contraponer 'un partido nuevo que las habia abrurnado'. los escoceses 
formaron una sociedad llamada de los 'novenarios' nombre proveniente de que la agrupaci6n se 
organiz6 en cadena de nueve rniernbros". 

ria en el principal media de difusion de su pensamiento a partir de 182 7. 
Baja su influjo. este semanario sera el orqano de difusi6n de la logia esco 

cesa." en cuya rama de las novenarios3 se encontraban el propio Mora, Fran 
cisco Gomez de Tagle, Florentino Martinez. Francisco Molinas del Campo v 
Manuel Crescencio Rejon. actives liberales que destacaron par su labor de 
ilustracion y de censura de las asuntos publicos. Los principales asuntos que 
se tocaban en El Observador eran las males que aquejaban a la sociedad: co 
rrupcion. empleomania. analfabetismo. compadrazgo. sociedades secretas 
(pues aunque Mora era miembro de una sociedad secreta. con el tiempo lle 
96 a considerarlas coma "un mal que era necesario erradicar"). la necesidad 
de observar las leyes y de que el gobierno defendiera las libertades de pen 
sar. hablar y escribir. Tarnbien se hacian criticas sabre las arbitrariedades en 
las procesos criminales. las leyes que atacaban la seguridad individual. las 
sucesos de importancia acontecidos en las estados y daba opiniones acerca 
del decreto de expulsion de las espaiioles. Asimismo. hablaba sabre la nece 
sidad de traducir la Biblia coma lo hacian en lnglaterra. preocupaci6n que 
estara presente a tal grado que el mismo Mora efectuara traducciones del 
evangelio de San Lucas al otorni y al nahuatl. Estos temas ocupan las articu 
los de la primera epoca de El Observador, que abarca desde junio de 1827 
hasta diciembre del mismo aria. Su pensamiento analizaba y criticaba al go 
bierno centralista e iba delineando el programa politico que se aplicara en 
1833. en la adrninistracion de Gomez Farias. 

En 1831 publica el Catecismo politico de la Federaci6n Mexicana, en el 
que, a base de preguntas y respuestas, da a conocer que es la naci6n mexi 
cana. quienes la integran. c6mo logr6 s_u independencia, que es el sistema 
federal, etc., en un afan por difundir obras de caracter didactico que ilustren 
al pueblo mexicano. 

El Ministerio de lnstruccion Publica solicita en 1828 informaci6n a todos 
las rectores y directores de los establecimientos cientificos y de educaci6n 
acerca de la situaci6n de las mismos en ese momenta. con el objeto de for 
mar un plan de instrucci6n publica. A raiz de ello. Mora envi6 un informe de 
la pesima situacion del Colegio de San Ildefonso, anexando una memoria sa 
bre las reformas que necesitaba el plan de gobierno y de estudios de la mis 
ma institucion. Esta inquietud reformista desernboco aiios mas tarde en la 
supresi6n de la Universidad de Mexico yen la creaci6n de una Direcci6n Ge 
neral de lnstrucci6n Publica para el distrito y territorios de la federaci6n. que 
tendrian a su cargo todos los establecimientos publicos de enseiianza. monu 
mentos. antiquedades. asi coma su adrninistracion: este paso fue el primero 
que se dio para lograr el laicismo en el aspecto educativo. El propio Mora parti 
cip6 coma miembro de la Direcci6n y coma director de Ciencias ideol6gicas 
y humanidades durante la gesti6n de Gomez Farias. 

El ilustre reformador que pretendia el conocimiento de la realidad mexi 
cana y que par su liberalismo comprendi6 la necesidad de deslindar las te 
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rrenos en que la Iglesia debia moverse. manifestaba coma una de sus 
principales preocupaciones la separacion de los terrenos espirituales de las 
meramente politicos; esto lo expres6 en su "Disertacion sabre la naturaleza 
y aplicaci6n de las rentas y bienes eclesiasticos y sabre la autoridad a que se 
hallan sujetos en cuanto a su creaci6n, aumento, subsistencia o supresion". 
escrito presentado a petici6n del Congreso y del gobierno de Zacatecas en 
1831 y que fundamentaria, junta con otros planteamientos, la desamortiza 
ci6n de los bienes eclesiasticos y su nacionalizaci6n. 

Mora conden6 la concentraci6n de capitales, lo cual era mas grave en el 
caso del clero por la forma en que enajenaba lo que adquiria. Pensaba que 
coma la Iglesia era la propietaria mas acaudalada, esta acumulaci6n de bie 
nes irnpedla la conquista de una economfa moderna. Por ello. para alcanzar 
el estado secular ideal liberal era necesario atacar la estructura econ6mica 
de dicha instituci6n. lmpugn6 de igual manera la existencia de fueros y privi 
legios que impedian plantear la igualdad ante la ley, ya que eran obstaculos 
para el desarrollo nacional. 

La libertad personal, la propiedad privada y la iniciativa y control indivi 
dual eran seg(m Mora. los resortes primordiales que permitirian salvar las 
barreras que enfrentaba el panorama econ6mico mexicano. En la consecu 
ci6n de este bienestar era necesario poner en practice las libertades econ6 
mica, politica y civil. en virtud de que un sistema prohibicionista. que repre 
sentaba una herencia colonial, frenaba el progreso. 

Asimismo,, muestra un gran interes por las actividades econ6rnicas que 
las mexicanos debian emprender. Al igual que Humboldt (quien influy6 fuer 
temente en el), consideraba que par la riqueza natural del pals. los renglones 
econ6micos esenciales eran la agricultura y la rnineria. Pensaba, a diferencia 
de Alarnan. que la naci6n no estaba aun preparada para la actividad indus 
trial, pues carecia de los elementos necesarios para su conquista. adernas de 
que se distraian brazos de las actividades mas productivas. 

Su ultimo trabajo periodistico resulta una sintesis de su espiritu ilustrado. 
de su sensibilidad y de su disposici6n para resolver la situaci6n nacional que 
tanto le inquietaba. Mora inici6 en 1833 la publicacion de El lndicador de la 
Federaci6n Mexicana, peri6dico muy agresivo. lo cual se refleja en su epigra 
fe: "Las tempestades de la libertad son preferibles a la tranquilidad sepulcral 
de la servidumbre." Sin duda que el pensamiento de Mora es mucho mas. 
preciso en ese entonces, en cuanto a lograr la libertad tan anhelada y que ve 
tan a su alcance bajo la administraci6n de Gomez Farias. 

En este semanario se pretende escribir sabre Mexico, pero de una manera 
diferente, sin errores, abarcando aspectos hist6ricos. estadisticos y filos6fi 
cos. Los escritos publicados en El lndicador terminaron en abril de 1834, 
junta con la administraci6n de Gomez Farias. hecho que marc6 un cambio 
radical en la vida de Mora. ya que, perseguido como todos las liberales sali6 
del pals en busca de un refugio seguro, el cual encontrarla en Paris. 

Poca tiempo tuvo para organizar su viaje; sin embargo. otorg6 un poder a 
Fernando Batres para que administrara y vendiera parte de sus propiedades 
en Mexico. En este documento detallaba el uso que daria a sus bienes y 
quienes serian sus herederos. 

Arrib6 a Paris con un poco de dinero y muchos libros, e inmediatamente 
se propuso recopilar el material que conformaria la obra Mexico y sus re 
voluciones, la cual comprenderia los articulos publicados en El lndicador 
de la Federaci6n Mexicana entre 1833 y 1 834. ordenados, corregidos y 
ampliados. En septiembre de 1835 celebr6 un convenio con Federico Rosa 
para dicha publicaci6n. que presentaria multiples problemas debido a la gran 
cantidad de documentos estadisticos y mapas que Mora queria incluir y que 

11 Lilian Briseno Senosiain, Laura Solares Robles, Laura Suarez de la Torre. 



nunca se publicaron. Como consecuencia de esto resulta que la obra de 
Mora no fue bien recibida en Mexico, ya que muchos de las suscriptores que 
habian pagado con anticipaci6n, exigieron la devoluci6n del importe al reci 
birla incomplete. La situaci6n econ6mica de Mora se agrav6 puesto que. 
adernas de este problema, le llegarop noticias de las dificultades que habia 
para arrendar o vender sus propiedades. Esta circunstancia lo oblig6 a sus 
cribir convenios con algunas empresas, coma Antiguedades Mexicanas. 
para traducir diversas obras francesas al espalioJ. 

Los arias transcurridos entre 1834 y 1850 fueron prolificos en correspon 
dencia: sus amigos le proporcionaban ayuda, consejos e informes sabre la 
situaci6n en Mexico y en multiples ocasiones lo invitaban a regresar al pais. 
asequrandole que no tendria ningun problema si se mantenia reservado en 
sus oprruones. 

En diciembre de 1836 decicio celebrar un nuevo convenio para la publica .. 
ci6n de otra de sus obras, Obras sueltas, donde recopil6 sus escritos de El 
Observador, 1 a. y 2a. epoca, del Semanario Politico y literario de Mexico y 
algunos de El lndicador de la Federaci6n Mexicans; anex6 tambien docu 
mentos que. a su juicio. servian de apoyo a la "Revista Polltica". incluida 
tarnbien en esta obra. 

La compilaci6n y su publicaci6n lo mantuvieron ocupado hasta 1838. aria 
en el que viaj6 constantemente de Francia a Italia y otros lugares de Europa. 
probablemente en busca de ayuda rnedica para SU mal que se agravaba dia a 
dia. 

Esta circunstancia. aunada al fracaso econ6mico de sus obras. lo obtiga 
ron a escribir a Ignacio Valdivieso. su antiguo discipulo de San Ildefonso y 
encargado de la legaci6n mexicana en Espana. soticltandote ayuda y empleo. 
Valdivieso le describi6 en una larga misiva las condiciones de la legaci6n y la 
imposibilidad de asistirlo y apoyarlo. 

En agosto de 1840 Manuel Martinez del Campo, encargado de sus nego .. 
cios en Mexico. lo recomend6 para que se le empleara en algun cargo de la 
legaci6n mexicana en Francia, sin obtener resultado positive. Mora fue de 
nuevo invitado a regresar a Mexico; sus amigos. entre las que destacan Ber 
nardo Couto. Francisco Fagoaga y el propio Valentin Gomez Farias. le pidie 
ron considerara la posibilidad del retorno; sin embargo. las sucesos naciona .. 
les. la guerra con las Estados Unidos y la perdida de Texas. por una parte, y 
su familia, compuesta de tres hijos habidos con Elisa de Hoy, par otra. le lle 
varon a meditar seriamente ese retorno que no ofrecia seguridad ni para su 
persona ni para las suyos. 

El aiio de 1846 fue de nuevo clave en la vida de este destacado liberal. El 
presidente interino de Mexico, Valentin Gomez Farias. lo comision6 para que 
remitiera mensualmente noticias relevantes de Europa que representaran al 
gun interes para Stj pais, brindandole la oportunidad de regresar a lo que fue 
ra su pasi6n: la politica. Preocupado par la situaci6n de Mexico. envia una 
serie de escritos y sugerencias relacionados con las problemas existentes 
en ese pais. asi como la posibilidad de apoyar la causa mexicana en contra 
de Estados Unidos mediante la edici6n de un peri6dico en Paris. 

En esta epoca su correspondencia fue tarnbien muy numerosa. ahora no 
solo con sus amigos, que siguen apovandolo. sino con diferentes personas 
que tenian cargos relacionados con su comisi6n. coma el ministro del Exte 
rior de la Hepublica mexicana. Joaquin Castillo Lanzas. En sus cartas referia 
sucesos particulares. entre ellos la memoria sobre carceles inglesas. su opi 
nion acerca de la mala actuaci6n de las representantes mexicanos en las dis 
tintas legaciones en el extranjero. las relaciones de Mexico con otros paises, 
etcetera. 
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4 La gesti6n diplomstics de/ Dr. Mora, (con una advertencia de Luis Chavez Orozco). Mexico, 
Porrua. 970. p. 155. (Archive Hist6rico Diplornatico Mexicano. 35). 

Esta comisi6n fue desemperiada par Mora con verdadero ahinco y debi6 
representar para el un retorno al mundo intelectual, un tanto abandonado a 
raiz de su salida de Mexico a mas de una decade de distancia. Sin embargo, 
tarnpoco en esta ocasion encontr6 el apoyo suficiente, pues algunos de sus 
proyectos. coma el editar un peri6dico en Francia. no fueron aprobados par 
carecerse de medias ecan6micos suficientes. 

En enero del aria de 184 7, lleg6 a sus manos la noticia de que habia sido 
nombrado ministro plenipotenciario de Mexico ante la Gran Bretana. Este 
nuevo desemperio respondia a un reconocirniento a su gran capacidad para 
analizar la situaci6n econ6mica, politica y social del pals y encontrar las solu 
ciones viables a las conflictos con otras nacianes; en el caso de lnglaterra las 
relaciones diplornaticas no estaban precisamente en auge. Entre las dos pai 
ses habia una situaci6n tensa provocada en parte par la desatinada actua 
ci6n del anterior rninistro. Thomas Murphy, quien no supo manejar de una 
manera adecuada la legaci6n a su cargo. Mora referia la pesirna situaci6n de 
esta legaci6n en sus cartas de esa epoca y muy probablemente esta fue la 
raz6n para que se le confiriera el cargo. 

El ejercicio de su misi6n diplornatica ( 184 71850) se enfoc6 fundamen 
talmente a tres aspectos: el conflicto de Mexico con las Estados Unidos, la 
guerra de Castas en Yucatan y las problemas surgidos en relaci6n a los tene. 
dares ingleses de bonos mexicanos; tarnbien manej6 otros de menor imper 
tancia relacionados con el cobra de la deuda de Colombia. las proyectos mo 
narquicos de Francia, etcetera. 

En su afan por mantener a Mexico como nacion libre y soberana v salvarla 
del auge expansionista norteamericano. ofreci6 a lnglaterra territorios en el 
norte del pals, pues consideraba que si las ingleses tenian posesiones para 
salvaguardar en America. servirian de freno y harian respetar las tratados en 
tre Mexico y las Estados Unidos. 

Par otro lado. al estallar en 1849 la guerra de Castas en Yucatan donde se 
pensaba que lnglaterra intervenia desde Belice, Mora propuso en una carta 
que se siquiera la misma estrategia utilizada en contra de Esta dos U nidos; 
dice Mora: " ... grandes perdidas hemos hecho en la ultirna guerra e invasion 
americana. pero estoy en cuanto es posible seguro de que ellas habran sido 
infinitamente mejores sin la oposici6n del influjo y el respeto que inspiraba el 
poder britanico. Es llegado el caso a mi juicio que se obre en sentido inverso. 
y se haga servir, si es posible. el poder americano para reprimir y contener las 
pretensiones britanicas"." Asi vemos que no escatimaba esfuerzos en sus 
tacticas por lograr salvar a Mexico de la sujeci6n econ6mica y cultural de las 
potencies. 

Esta tarea sera la constante que reqira la vida de Jose Maria Luis Mora, 
quien siempre situ6 las intereses nacionales par encima de los propios. Su 
postura puede apreciarse desde sus primeros escritos y posiblemente adqui 
ri6 su maxima expresi6n en las reformas de 1833, que le ocasionaron el exi 
lio politico. Ello no irnpidio. sin embargo, que desde el viejo continente conti 
nuara hacienda proposiciones para erradicar la anarquia reinante en Mexico. 

Ocupado coma ministro plenipotenciario en Landres, su labor qued6 trun 
ca al ocurrir su deceso el 14 de julio de 1850 en Paris donde se encontraba 
buscando alivio a su enfermedad que, acentuada en las ultimas arias. lo afec 
taba notoriamente. irnpidiendole efectuar su trabajo diplornatico y mantener 
su correspondencia habitual. 

A pesar de que a Mora no le toco presenciar c6mo el liberalismo se irnpu 
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so en Mexico, es importante serialar que su concepci6n liberal lo trasciende 
y lo convierte en el alma de las reformas posteriores que conforrnaran el Es 
tado mexicano. 

Entre tinees ... Jose Ma. Luis Mora 14 


