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mo uno de los principales enemigos de 
la naci6n por sus criticas a los excesos 
de la revoluci6n insurgente, su oposi 
ci6n a las "practicas dernocraticas" 
tendientes a implantar el sufragio uni 
versal, su antagonismo al federalismo 
disgregador de la epoca, y SU defensa 
de las instituciones corporativas como 
el municipio, el ejercito y la Iglesia, 
consideradas como prolongaciones 
del regimen colonial. 

Las critlcas a la figura hist6rica de 
Alaman tienen su origen en una con 
cepcion tradicionalista que concibe a 
la historia politica de las primeras de 
cadas de vida independiente como una 
lucha entre "liberates" y "conservado 
res". Tai esquema ideol6gico carece de 
objetividad y oculta los puntos de 
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Entre los politicos e intelectuales 
de las primeras decadas del Mexi 
co independiente destaca Lucas 

Alaman, quien adernas promovi6 irn 
portantes proyectos de caracter eco 
nomico. Su epoca fue escenario de 
grandes conmociones provocadas por 
el transito del regimen colonialcorpo 
rativo al soberano, republicano y libe 
ral; mientras que en casi toda Europa 
se viv:ia la Restauracion, despues del 
fracaso del terror revolucionario jaco 
bino y del militarismo imperial napo 
le6nico. 

Las concepciones historiograflcas 
dominantes la historia oficial entre 
otras han tenido a Lucas Alaman co 
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del Mexico colonial no fue repentino 
ni fulminante, sino un dificil proceso 
de recomposici6n estructural. En tales 
circunstancias, Alaman surge como 
un patriota que buscaba conservar la 
estabilidad politica y el auge econ6mi 

 co que caracteriz6 a Mexico durante 
las ultimas decadas de la epoca colo 
nial. 

A cont inuacion se discuten las 
principales objeciones que se han 
hecho a la obra y al pensamiento de 
Lucas Alaman. Con el apoyo de la his 
toriografia contem poranea, cuyas 
aportaciones han permitido identifi 
car con mayor claridad a los conten 
dientes politicos de la epoca posin 
dependiente y a los problemas que 
los distanciaron, es posible hacer un 

coincidencia entre quienes repre 
sentaban ambas tendencias. Se ha ne 
gado reconocimiento a la obra de Lu 
cas Alamin porque ha sido juzgada a la 
luz de los valores del liberalismo doc 
trinario y del nacionalismo revolucio 
nario, enfoques que han distorsionado 
la interpretacion del pasado con valo 
res presentes y han hecho abstracci6n 
de la circunstancia hist6rica en que 
vivio Alamin. 

Lucas Alamin es un personaje para 
digmatico cuya biografia enlaza el fin 
de la vida politica novohispana y el 
principio de la etapa nacional. El estu 
dio de los hombres de su generaci6n 
nos muestra el esquematismo de la di 
vision tajante entre colonia e indepen 
dencia, ya que el resquebrajamiento 
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3 Schneider, Minerta, 1980, p. 246. 
4 Abad y Queipo fundamentaba su iniciativa 

en la forma en que la revoluci6n insurgente "obs 
truy6 todo el giro de la sociedad desde Veracruz 
a Sonora, y desde Acapulco al Nuevo Mexico. 
Degollo a sangre fria una gran porci6n de cluda 
danos de los mas Inicresantes y preciosos. Arrui 
no las rentas del soberano y de la Iglesia, y los 
capitales de comercio y de habilitaci6n de toda 
industria rustica y urbana." [sic]. Abad y Queipo, 
"Edicto", 1986, p. 158. 

5 Vease Jauregui, Discurso, 1820. 

ci6n promedio anual de plata de las 
dos decadas anteriores a 181 O fue de 
24 000 000, en tanto que la de 1811 a 
1830 no super6 los 13 000 000 de 
pesos anuales a consecuencia de Ia de· 
vastaci6n causada por la guerra. 3 

Los trastornos sobre la economia 
novohispana se evidenciaron a los po 
cos meses de haberse i niciado la revo 
luci6n. En 1812 el obispo de Michoa 
can, Manuel Abad y Queipo, emitio en 
su diocesis un edicto para dividir entre 
deudores y acreedores los dafios cau 
sados por Ia "extension, universalidad 
y rapidez" con que se habian extendi 
do los estragos de la insurreccion. Con 
ello pretendia evitar que a la guerra 
civil siguiera una "guerra forense" ori 
ginada por las ejecuciones de Jos jui 
cios realizados por el incump1imiento 
generalizado de ]os contratos de credi 
to.s En 1819, Fernando VII tuvo que 
hacer extensivas a toda Nueva Espana 
dichas disposiciones al ordenar la crea 
cion de una Jey que conciliara Ios inte 
reses crediticios mediante la baja de 
reditos y la supresi6n de los embargos 
por adeudos, entre otras medtdas.> 

La mayor parte de Jos historiadores 
contemporaneos a Lucas Alamin re 
probaron Ios estragos ocasionados 

LUCAS ALAMAN 

1 Entre las demandas de Ios insurgentes des 
tacan la soberania popular, el reparto de las tie· 
rras entre los labradores, la exdusividad de em 
pleos para Ios arnericanos, Ia Iiberacion de los 
esclavos, la abolicion de la discinci6n de castas, 
la confiscaci6n de los bienes de los europeos y la 
supresion de tributos, pane de las cuales se con 
siguieron hasta despues de la revoluci6n de 
1910. 

2 Quiros, "Memoria", 1943, pp. 119, 123. 

Varios motivos guiaron a Lucas Ala 
min para dedicar buena parte de sus 
textos hist6ricos a juzgar de manera 
critica los sucesos que giraron en tor 
no a la revolucion insurgente. Entre 
ellos, su repudio a la destrucci6n que 
el movimiento ocasion6, su oposici6n a 
las propuestas radicales que proclama 
ron sus Iideres' y su interes por reivindi 
car la consumaci6n de la independencia 
como obra del grupo autonomista que 
en 1821 encabez6 Agustin de Irurbide. 

La ruina provocada ·por la revolu 
ci6n de 1810 fue incuestionable. En 
1817 el secretario del Real Consulado 
de Veracruz demostro que hasta antes 
de 1810 la econornia novohispana pro· 
ducia anualmente una "masa circulante 
de 227 812 939 pesos", y c6mo esta pa 
deci6 "en cada afio de revoluci6n un 
quebranto de mas de 131 000 000 de 
pesos", elevandose en los primeros sie 
te afios de insurreccion a 917 000 000 
de pesos, sin que hasta entonces se hu 
biera logrado la independencia. 2 En la 
actualidad se calcula que la produc 

EL AUTONOMISMO CONSTITUCIONAL 
Y SU ACTITIJD ANTE LA REVOLUCI6N 
DE INDEPENDENCIA 

juicio htstoricomas equilibrado de es 
te mexicano sobresaliente. 
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9 fbid., pp. 114, 115. Curslvas nuestras. 
10 Alarnan, Htstoria; vol. 5, p. 118. 

no era[ ... ] el grito tumultuoso de Dolo 
res en 1810: no eran indios armados de 
hoces, piedras y hondas los que grita 
ban confusamente yen desorden: Mue 
ran los gachupines; viva nuestra Senora 
de Guadalupe. Era un jefe acrcditado 
por su valor, que apoyado en el voto na 
cional, con tropas disciplinadas, hablaba 

Lucas Alamin tuvo especial interes 
en que se reconociera el merito de Agus 
tin de Iturbide respecto de la consuma 
ci6n de la independencia. En primer lu 
gar, por apego a la verdad hist6rica 
pero, principalmente, por considerar 
que el programa que propuso en el Plan 
de Iguaia "formaba una transici6n na 
tural aJ nuevo orden de cosasr.w En 
ello coincidi6 el liberal Lorenzo de Za 
vala, quien asegur6 sobre dicho plan 
que "teniendo presentes las circuns 
tancias en que se hallaba la naci6n me 
xicana [ ... ] fue una obra maestra de 
politica y de saber". Mientras que de 
Iturbide y el movimiento que dirigia 
opinabaque 

dencia misma; en el se habla de agra 
vios, de padecimientos, sin especificarlos, 
sin explicar a la multitud en que consis 
tian, ni el Sistema que se podria adoptar 
para repararlos, evitarque se perpetuasen 
o reprodujesen en lo sucesivo [ ... ) hay 
errores, falsedades y rnaximas antisocia 
les; se anuncia que la religion corre riesgo 
con los espaiioles, se procura hacer odio 
sos a estos, se promete la exclusion de 
extranjeros, y se sierue como indudable 
que la reuolucion ha sido de preferencia 
prouocada y sostenida por motiuos reli 
giosos; y que los males publicos cesaran 
con las exclusiones pronunciadas. 9 

32 

6 Hale, Ltberatismo, 1982, p. 73. 
7 Mora, Mexico, 1977, p. 33. 
8 fbid., pp. 33, 34. 

no se anuncia ninguna rnejora, ningun 
prin~ipio politico, ni aun la indepen 

En busca de los principios politicos 
que guiaron a Hidalgo en su lucha, Mora 
analiz6 su Manifiesto a la naci6n ame 
ricana; de donde concluy6 que habia 
una "falta absoluta de ellos", ya que 

hasta las Ultimas clases, y radicar en ellas 
el odio contra los espaiioles, precipitan 
dose con la velocidad del rayo sobre las 
principales poblaciones, y desorganizan 
do con las masas a que daba impulso, el 
gobiemo que tenia por enemigo y los me 
dios que la cadena de autoridades subor 
dinadas a su obediencia le prestaban para 
sostenerse o rehacerse. s 

por Ios insurgentes y cuestionaron a 
sus lideres, sin que por ello hayan sido 
estigmatizados como adversarios o an 
tipatriotas. Jose Maria Luis Mora, con 
siderado "el vocero liberal mas sobre 
saliente de su generaci6n" y cuyo 
merito se reconoce hasta nuestros 
dias,6 juzgo acremente a Miguel Hidal 
go por la violencia y el saqueo provo 
cado por Ia revuelta que encabez6. 
Mora aseguraba que el iniciador del 
rnovimlenro de independencia obraba 
con "Iigereza", por lo que "no sabia ni 
lo que habia de hacer al dia siguiente, 
y mucho menos se ocupabade la clase 
de gobierno que deberia establecerse 
despues del triunfo para regir la nueva 
naci6n".7 Pensaba que, como conse 
cuencia de la carencia absoluta de pro 
grama, el caudillo habia hecho descen 
der la revoluci6n 
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15 Sobre el desconocimiento de los hechos 
que giraron en torno a la conswnaci6n de la 
independencia, Doris Ladd sosnene: "Lo que co 
nocemos de lguala la consptracion, el Plan y el 
gobiemo que fue organizado entre septiembre 
de 1821 y diciernbre de 1822 refleja una apa· 
sionada convicci6n mas que una detallada evi 
dencia. Si dicho ardor ha llegado a convertirse en 
el est/lo de historia que ha trabajado para de 
sacreditar a aquellos hombres que 'consuma 
ron' la Independencia de Mexico, no es sor 
prendente, pues sus enernlgos destruyeron 
deliberadamente las pruebas docurnentales." 
Ladd, Nobleza, 1984, pp. 184, 185. 

16"Plandelalndependencia", 1987,pp.123· 
125. 

en unos cuantos meses, casi sin derra 
mamiento de sangre. 

El Plan de lguala ha sido vista como 
una reacci6n conservadora ante las re 
formas radicales de los liberates espa 
notes de 1820. 15 Tai concepci6n es 
erronea, Iturbide retom6 en su plan el 
programa autonomista que proponia 
alcanzar la "absoluta independencia" 
mediante un gobierno constituido por 
un monarca de la dinastia borb6nica, 
cuyo poder debia ser "ternplado por 
una Constitucion analoga al pais", Ia 
cual seria elaborada por las Cortes o 
Congreso Constituyente mexicano. 
Tarnbien establecia que el nuevo go 
bierno, sostenido por el ejercito, ga 
rantizaria la exclusividad de la religion 
cat6lica y la unidad entre mexicanos y 
espafioles, ademas de retomar algunas 
demandas sociales como la abolici6n 
de la distincion de castas.16 Y, una vez 
consumada la independencia, estable 
d6 el libre comercio. 

El movimiento autonomista habia 
tenido su primera manifestaci6n revo 
lucionaria en 1808 cuando el cabildo 
de la ciudad de Mexico, ante la crisis de 

LUCAS ALAMAN 

11 Zavala, Ensayo, 1985, pp. 88, 92. 
t2"Plandelalndependencia", 1987,pp. 123· 

125. 
13 Agustin de Iturbide recibi6, adernas, el fl 

nanciamtento de un grupo de rnercaderes que 
tenian fuertes intereses en el comercio de( Paci 
fico y formaba parte de las mas ahas jerarquias 
del Consulado de comerctantes de la ciudad de 
Mexico, instituci6n que desde 1808 habia sido el 
baluarte de la contrarrevolucton por la vincula 
ci6n de sus intereses con el sistema colonial. 
Alaman, Historia, 1985, vol. 5, pp. 61, 95, 96. 
Mier, Historta, 1986, libros v, vt y vu. 

14 Segun Hale, Jose Maria Lu.is Mora propug 
no por la instauraci6n de un principe borbonlco 
conforrne a lo dispuesto por los Tratados de C6r· 
doba y cita como un amigo innmo de Mora, Ber 
nardo Couto, luego de la rnuerte del primero 
escribio "que este 'propendia fuerrernenre a la 
monarquia templada' [corno forma de gobier 
no]". Hale, Ltberalismo, 1982, pp, 84, 85. 

La propuesta de Iturbide gener6 
verdadero consenso por haberse gene 
ralizado entre los distintos grupos so 
ciales el deseo de ejercer la soberania 
nacional y tener posibilidad de hacer 
lo sin la amenaza que hasta entonces 
habia representado la revueJta popu 
lar, ya que la nueva propuesta garanti 
zaba que todas "las personas y propieda 
des, serian respetadas yprotegidas" .12 El 
Plan de Iguala recibi6 inmediata acepta 
cion por parte de los representantes del 
ejercito, Ia oligarquia, 13 eJ dero, e inclu 
so los propios insurgentes; tambien fue 
apoyado por "liberates" y "conservado 
res" como Jose Maria Luis Moray el mis 
mo Lucas Alamin, quienes, profesando 
muchas ideas en cormm, se unieron ba 
jo el partido rnonarquico constitucionaJ 
de Jose Maria Fagoaga.v' De aqui que el 
ejercito de las Tres Garantias triunfara 

en nombre de los pueblos, y reclamaba 
derechos ya demasiado conocidos.11 

SECOENClfi 
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Annino, "Pacto", 1984, pp. 5, 6; Ladd, Nobleza, 
1984, pp. 164, 165; Villoro, "Revoluci6n", 1981, 
pp. 621623. 

18Annino, "Pacto", 1984,pp.6, 7. 
19"PlandePaz", 1987,pp.107, IOB;Villoro, 

"Historia", 1981, pp. 620, 621. 

puesta, que reconoda a Nueva Espana 
como un ente soberano que formaba 
parte de la dinastia borb6nica sin de 
pendencia ni subordinaci6n a la na 
ci6n espafi.ola, fue retomada en 1811 
por los representantes de los cabildos 
novohispanos en el Proyecto de Impe 
rio de estados aut6nomos, constituido 
por juntas provinciales que propusie 
ron ante las Cortes de Cadiz. 18 Jose Ma 
ria Cos incluy6 el mismo planteamien 
to en el Plan de Paz que los insurgentes 
presentaron como programa politico 
en 1812.19 Y, en 1820, Lucas Alamin, 

34 

17 Alarnan no fue el Unico en reivtndicar este 
hecho como el primer intento de rebeldia novo 
hispana; lo mismo hicieron en SU epoca fray Ser 
vando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala y Jose 
Maria Luis Mora. Para este Ultimo los eventos de 
1808 habian abierto " 'para no cerrarse jarnas, la 
discusi6n sobre la gran cuesti6n de la inde 
pendencia y los derechos polincoctvtles.de los 
mexicanos' ", Citado en Reyes Heroics, Libera 
lismo, 1982, p. IO; vease Alamin, Historia, 
1985, vol. 1; Mier, Htstoria, 1986; Zavala, Ensa 
yo, 1985, La historiografia eontemporanea tam 
bien ha identificado los eventos de 1808 como el 
inicio de los esfuerzos independentistas novo 
hispanos. Anna, Cafda., 1981, pp. 62, 63, 211; 

la monarquia espafiola provocada por 
la invasion napoleonica, pidi6 a la Real 
Audiencia convocar a los representan 
tes de. las ciudades, corporaciones y 
tribunales novohispanos para formar 
una junta de gobierno.'? Dicha pro 
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23 Alamin, Historia; 1985, vol. 2, p. 224. 

Algunos adversarios de Lucas Alamin 
lo han calificado de "enernigo de la 
democracia" por su oposici6n al sufra 
gio universal, hecho que evidencia la 
falta de conocimiento sobre la discu 
si6n del problema y las practicas elec 
torates que se introdujeron en el Mexi 
co independiente a raiz de la adopci6n 
de la Constituci6n liberal espaiiola. El 
manifiesto rechazo de Alamin a la so 
berania popular fue cornpartido por 
los principales intelectuales y politi 
cos de la epoca como reacci6n a las 
consecuencias de la revolucion Insur 
gente, en la que la participaci6n ca6ti 
ca de las masas habia puesto en peligro 
Ia seguridad individual. 

'Fray Servando Teresa de Mier, 
quien por influencia de la revolucion 

SOBERANiA Y REPRESENTACI6N POLtrlCA 

F.s por ello que, entre la historiogra 
fia de SU epoca, la obra de Alaman Se 
distingue por su insistencia en dejar 
claro que el movimiento que encabe 
zaron los lideres mencionados fue de 
finitivamente derrotado en 1816. A 
partir de esa fecha unlcamente queda 
ron en la lucha las fuerzas de Vicente 
Guerrero y Guadalupe Victoria, que 
resultaban Insignificantes desde el 
punto de vista militar. 

la hecho a lo menos de haberla Intenta 
do y llevado tan adelante que la poste 
rior ejecucion de la empresa se ha pre 
sentado como una consecuencia de lo 
que ellos habian adelantado.23 

LUCAS ALAMAN 

20 Alamin, Historta, 1985, vol. 5, pp. 591· 
605. ' 

21 Anna, Caida; 1981, pp. 201245. Ladd, 
Nobleza, pp. 184201. 

22 Arras, Mexico, 1987, pp. 99, 100; Alamin, 
Historia, vol. 5, pp. 767769; vease Conciencia, 
1988. 

Hidalgo, Allende, Abasolo [ ... ] se les ha 
querido atribuir la gloria, si no de haber 

Mariano Michelena y Miguel Ramos 
Arizpe promovieron sin exito dicha 
propuesta autonomista ante las Cortes 
espaiiolas. 20 

En 1821 el movimiento autonomls 
ta que entonces encabez6 Iturbide ha 
bia logrado gran aceptaci6n por parte 
de la oligarquia y la burguesia criolla de 
Mexico. Estos grupos, luego de haber 
experimentado el constitucionalismo li 
beral gaditano de 1812 no podian acep 
tar nuevamente el absolutismo impe 
rial de Fernando VII ni el liberalismo 
radical de 1820, que se neg6 a conce 
derles sus demandas de autonomia y 
libre comercio. 21 

Sin embargo, la aversion que caus6 
el establecimiento del imperio de 

. Agustin I y su autoritarismo, unida al 
predominio que adquiri6 la interpre 
taci6n insurgente de la guerra de Inde 
pendencia a raiz del triunfo de la repu 
blica, provocaron el rechazo de Jos 
verdaderos consumadores de la inde 
pendencia. Ello dio lugar a la sustitu 
ci6n de la fecha de conmemoraci6n de 
dicho acontecimiento del 27 al 16 de 
septiembre, ya que Iturbide fuera pau 
latinamente suprimido de los calenda 
rios y discursos civicos. 22 

Lucas Alaman lamentaba que a Iturbi 
de se le hubiera privado del reconoci 
miento que le correspondia, mientras a 
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24 Mier, Profecia, 1849, p. 13. 
25 Jbid., pp. 1314. 

Y, al hacer referenda a los princi 
pios que reivindicaba la constituci6n 
de la naci6n de acuerdo con la volun 
tad general, aseveraba: "Principles, si 
se quiere, metafisicamente verdade 
ros; pero inaplicables en la practica, 
porque consideran al hombre en abs· 
tracto, y tal hombre no existe en la 
sociedad."25 

En 1822 Francisco Severo Maldona 
do, erudito sacerdote seguidor de Hi· 
dalgo en 1810 y editor de El Desperta 
dor Americana primer peri6dico 
revolucionario, "pugnaba por la 

de la politica, de la economia y del dere 
cho publico. 24 

El pueblo siempre ha sido victirna de la 
seduccion de los demagogos turbulen 
tos; y asi su voluntad numerica es un 
fanal muy obscuro, una brujula muy in· 
cierta. Lo que ciertamente quiere el 
pueblo es su bienestar: en esto no cabe 
equivocaci6n; pero la habria muy gran 
de y pemiciosa si se quisiese, para esta 
blecer ese bienestar, seguir por nonna la 
voluntad de hombres groseros e igno 
rantes, cual es Ia masa general del pue 
blo, incapaz de entrar en las discusiones 

francesa se habia proclamado jacobi 
no y luego de conocer el levantamien 
to de Hidalgo habia difundido en LOn· 
dres la idea de la independencia, 
abandon6 su espiritu revolucionario al 
inicio de la etapa constitucionalista 
cuando emiti6 opiniones como la si 
guiente sobre la democracia popular: 
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30 "Memoria 1823", 1945, p. 73. 
31 Mora, Obras, 1963, p. 723. 

La elite politica criolla, compuesta 
por partidarios de las tendencias "libe 
ral" y "conservadora", se oponia abierta 
mente al sufragio universal denuncian 
do las consecuencias negativas que 
sobre la vida publica habia traido la in 
tervencion politica activa de las masas. 

Tres decadas despues de haber 
constatado la forma en que el pueblo 
era manipulado con fines politicos, asi 

el espiritu de partido, la venalidad y la 
ignorancia [hubieran] excluldo de las 
elecciones activas y pasivas a Jos ciuda 
danos honrados, a casi todos los que po 
drian ejercer con utilidad publica Jos 
mas importantes derechos publicos.s! 

La manipulaci6n de las elecciones 
tambien condujo a Mora a evidenciar 
la forma en que eJ sufragio era abando 
nado "a la seduccion, la intriga, el frau 
de y la insolencia de los facciosos o de 
los aspirantes mas descarados", lo que 
habia dado lugar a que 

el desarreglo que ha solido haber en las 
elecciones, causado generalmente por 
la ignorancia de los vecinos poco habi 
tuados todavia al sistema, ode la maJicia 
de algunos que han querido volver a su 
provecho particular un establecimien 
to que solo tiene por objeto el bien y la 
felicidad comun.w 

los ayuntamientos dio lugar a que algu 
nos individuos abusaran, en beneficio 
propio, del desconocimiento general 
sobre las nuevas practicas politicas, 
En 1823 Lucas Alamin puso de mani 
fiesto 

LUCAS ALAMAN 

Z6Hale, Liberalismo, 1982, pp. 76, 77. 
27 Vease Arrorn, "Popular", 1988. 
zs Annino, "Pacto", 1984, p. 22. Hale sostie 

ne la misma interpretaci6n cuando afirma: "El 
Mexico criollo, lo m ismo el liberal que el censer 
vador, se erizo ante la perspectiva de la 'demo 
cracia', de la participaci6n activa en politica de 
un Vicente Guerrero, de los indios rnayas de Yu 
catan ode los partidos de Eleuterio Quiroz en la 
Huasteca". Hale, Ltberalismo, 1982, p. 306. 

29 fbid., pp. 630631. 

creacion de ciudadanos politicamente 
'activos' y 'pasivos' con fundamento 
en Ja propiedad privada". 26 El temor a 
la participacion popular se habia acre 
centado despues del estallido del mo· 
tin de laAcordada y deJ saqueo del mer 
ca do deJ Par ian sucesos que 
evidenciaron el fragil control del go· 
bierno sobre las masas urbanasc? asi 
como de la extincion del movimiento 
popular de Vicente Guerrero que "por 
un corto tiempo habia hecho renacer 
el gran miedo de uta jacquerie pareci 
da a la de Hidalgo" .28 

Unos afios despues de haber expert 
mentado los trastornos ocasionados 
por la introducci6n del sufragio uni 
versal, Mora opinaba que "la igualdad 
mal entendida" condujo a "la escanda 
Iosa profusion con que se habian pro 
digado los derechos politicos, hacien 
dolos extensivos y comunes hasta las 
Ultimas clases de la sociedad". Y con 
sideraba que al permitir la ocupacion 
de los puestos publicos a personas "sin 
educaci6n ni principios, y cuyo menor 
defecto ha sido carecer de las disposi 
ciones necesarias para desempefiar 
los", se habia dado lugar a la invasion 
del poder arbitrario y la perdlda del 
respeto por las autoridades. 29 

Entre otros problemas, la elecci6n 
popular de los cargos de gobierno de 
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frucruarios de capitales o fincas, los empleaclos, 
los profesores de las artes o ciencias, los que 
tengan cualquier genero de industria permitido 
por las leyes; side su ocupacion reportan la cuo 
ta de utilidades que se estime bastante". Ibid., 
pp. 631, 635. 

Agricola 38 
Comercio 20 
Mineria 14 
lndustria manufacturera 14 
Profesiones Iiterarias 14 
Magistratura 1 O 
Administraci6n publica 1 o 
Clero 20 
Ejercito 20 

Propiedad rustica y urbana 
e industria 

Lucas Alamin propuso restringir el 
acceso a los sistemas electorales por 
medio de Ia representatividad territo 
rial de los ayuntarnientos y de la repre 
sentaci6n de los diversos sectores de 
notables, a traves de los cuales queria 
garantizar la sabiduria del cuerpo legls 
lativo. El decreto de convocatoria a la 
Asarnblea que, de acuerdo con el Plan 
de San Luis, debia elegir al presidente 
y convocar al Congreso Constituyente 
en enero de 1846, muestra el modelo 
de representaci6n estamental pro 
puesto por Alarnan, quien fuera el au 
tor de gran parte del documento. En el 
se establecian las cuotas de represen 
tantes de los diferentes estamentos y 
corporaciones en la siguiente forma: 

38 

32Alaman, uCarta", 1986, pp. 313·316. 
33 Alaman, Htstoria, 1985, vol. 3, p. 126. 
34 Mora, Ooras, 1963, p. 634. 
35 Cursivas nuestras, Mas adelante, Mora es 

pecificaba que podian gozar de ese privilegio 
quienes "tengan una subsistencia indepen 
diente y desahogada", entre los que se encontra 
ban "todas las profesiones { ... ], Ios duefios 0 USU· 

Por su parte, Jose Maria Luis Mora 
negaba el ejercicio de lasoberania popu 
lar por considerar que "la miseria y las 
escaseces fomentan y son una tentaci6n 
muy fuerte para todos los vicios antiso 
ciales, talescomoelrobo, lafaltadefeen 
las estipulaciones y promesas y sobre 
todo la propensi6n a alterar el orden 
publico" .34 Por ello proponia lirnitar el 
ejercicio de la participaci6n politica en 
toda la republica mediante la exclusion 
del derecho de ciudadania a "todos los 
que no pueden inspirar confianza nin 
guna, es decir, los no propietarios" .35 

en cambio del vano derecho que se les 
concedi6, de ir a presentar a una mesa 
electoral un papel que se les daba escri 
to con los nombres de personas que 
ellos generalmente no conocian, ni sa 
bian el objeto con que ello se hacia, que 
daron privados de todas las ventajas 
muy positivas que les procuraban las 
leyes especiales de Indias.33 

como los fraudes, abusos y anarquia a 
que habian dado lugar las nuevas prac 
ticas politlcas, Alaman se declaraba en 
"contra de todo lo que se llama elec 
ci6n popular, mientras no descanse so 
bre otras bases" .32 Asimismo, criticaba 
con dureza las transformaciones que 
habia introducido la legislaci6n liberal 
emanada de la Constitucion de Cadiz. 
Reflriendose a la situaci6n de los in 
dios, afirmaba que 
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39 

39 Carrnagnani, "Territortalidad", 1984, pp. 
292296. 

40 Hamnet, "Factores", 1984, pp. 305307 y 
"Mercantile", 1976, pp. 275286. 

41 Carmagnani, "Territorialidad", 1984, pp. 
295,296.  

42 La creacion de las diputaciones provincia 
les fue resultado de la propuesta de Miguel Ra 
mos Arizpe, delegado de la provincia de Coahui 
la; estas estaban formadas por siete miembros 
electos y presididas por un jefe politico y un 
intendente designados por el rey. Benson, Dipu 
taci6n, 1955, pp. 11·15. 

oligarquias de provincia. 39 Los reajus 
tes producidos a raiz de la aplicaci6n 
de las reformas borb6nicas y del creci 
miento econ6mico de las ultimas deca 
das de ese siglo condujeron a dichos 
grupos a intentar redefinir su relaci6n 
con los poderes del centro. Aquellos 
que tenian mayor fuerza econ6mica 
presionaron para conseguir la crea 
ci6n de tribunales mercantiles inde 
pendientes del de la ciudad de Mexico 
pero, debido a la oposici6n de este, 
unicamenre lo consiguieron Veracruz 
y Guadalajara, quedando pendientes 
las demandas de Puebla, Valladolid, 
Guanajuato, Queretaro, Orizaba y Oa 
xaca.w 

La petici6n autonomista de 1808, 
que propugnaba por la participaci6n 
politica de los cuerpos municipales, 
dio cauce a la busqueda de reconoci 
miento Institucional por parte de las 
oligarquias territoriales. 41 Estas obtu 
vieron su primer exito cuando en 
1812 los representantes electos de los 
cabildos novohispanos ante las Cortes 
de Cadiz consiguieron la Incorpora 
ci6n de las diputaciones provinciales a 
la Constitucion.v Esta nueva institu 
cion, que gozaba de facultades admi 
nistrativas, qued6 directamente su 

LUCAS ALAMAN 

36 Citado en Reyes Heroics, Liberalismo; 
1982, vol. n, p. 343. 

37 Alaman, Historia, 1985, vol. 1, p. 84 y vol. 
5, p. 114. 

38 "Memoria", 1945, p. 182 .. 

Segun Lucas Alarnan, solamente un go 
bierno nacional vigoroso podria unifl 
car y organizar a los diversos poderes 
que coexistian en el pais, por lo que 
fue partidario de mantener un regi 
men central sustentado en la represen 
tatividad de los ayuntamientos. La pro 
puesta alamanista buscaba conservar 
"la forma de gobierno a que la naci6n 
estaba acostumbrada", por considerar 
que "era el resultado del saber y de la 
experiencia, y antes de llegar a los re 
sultados que se habian obtenido, habia 
sido menester pasar por largas y reite 
radas pruebas" .37 Pero, ante todo, pre 
tendia neutralizar las tendencias auto 
nomistas de los poderes territoriales 
que en su epoca amenazaban a la repu 
blica con "una combustion general" 
capaz de conducirla "hasta el punto de 
perder la unidad nacional". 38 

En el curso del siglo xvm la paulati 
na disminuci6n del aparato adrninis 
trativo colonial fuera de la capital vi· 
rreinal habia fortalecido el poder local 
que ejercian de manera informal las 

CENTRAUSMO Y ESTABILIDAD POUTICA 

El decreto exponia c6mo "por pri 
mera vez [ ... ] todas las clases y profe 
siones legitimas y verdaderamente re 
presentadas, [podrian] deliberar sobre 
los des ti nos del pais"; 36 se pretendia asi 
que las leyes fueran elaboradas por di· 
putados conocedores de la materia so 
bre la que legislaban. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


GUILLERMINA DEL VALLE PAV6N 

47 Harnnett, Fae tores, 1984, p. 310. 
48 Muria,]alisco, 1987, pp. 439440. 
49 EI Supremo Poder Ejecutivo estuvo inte 

grado por Nicolas Bravo, Pedro Celestino Negre 
te y Mariano Michelena. 

so Hale, Liberalismo, 1982, p. 85. 

tosi.47 Dicha alianza origin6 el federa 
lismo radical que surgi6 en 1823 con el 
Plan de Casa Mata, que encabez6 las 
demandas promovidas por los coman 
dantes de los estados queen las Ultimas 
decadas habian reafirmado con mas 
fuerza sus intereses econ6micos. jalis 
co fue el primero en proclamarse "Es 
tado libre, independiente y soberano" 
reconociendo a la capital (micamente 
como "centre de union" y abrogando 
se el derecho de determinar que orde 
nes emanadas de los poderes centrales 
se aplicarian en el estado; ademas de 
negarse a reconocer "otras relaciones 
con los demas estados o provincias, 
que las de fraternidad y confedera 
cion". 48 

Lucas Alaman, como secretario de 
Relaciones Exteriores e Interiores en 
el gobierno del supremo poder ejecu 
tivo, 49 se esforz6 por reclamar la auto· 
ridad del gobierno central sobre las 
provincias con el apoyo de otros jefes 
militares como Nicolas Bravo, Miguel 
Negrete, Manuel Gomez Pedraza y Vi· 
cente Guerrero. En el Congreso, algu 
nos liberales como Lorenzo de Zavala 
y Jose Maria Luis Mora se opusieron a 
un federalismo que Jes parecia peligro 
samente exaltado. Mora se lament6 del 
ascendiente del "egoismo provincial" 
a] considerar que "las diputaciones se 
habian excedido en sus facultades 
[rompiendo] 'el vinculo que las une 
con las demas provincias' ".so 

40 

43 Ibid., pp. 1121. 
44 Entonces, los unicos puertos autorizados 

para el comercio exterior. 
45 Alamin, Historia, 1985, vol. 3, p. 343; 

Anna, Caida, 1981, pp. 168, 169; Ladd, Noble 
za, 1984, pp. 171·173; Ward, Mexico, 1981, p. 
280. 

46 "Memoria 1825", 1845, p. 154; Ortega y 
Medina, Zaguan, 1987, p. 48; Ward, Mexico, 
1981, p. 283. 

bordinada al gobierno central de Espa 
na e independiente del de la ciudad de 
Mexico, el cual fue reducido a una di 
putacion provincial mas. Sin embargo, 
dicha reorganizaci6n fue suspendida 
en sus inicios por la restauraci6n de 
Fernando VII, en mayo de 1814:H 

Durante la guerra, el bloqueo de los 
caminos que conectaban a la ciudad 
de Mexico con el interior y con los 
puertos de Veracruz y Acapulco, 44 fa 
voreci6 la independencia econ6mica 
de algunas provincias por Ia inrensi 
ficaci6n del contrabando y la apertu 
ra de los puertos de San Blas y Tampi 
co. 45 Guadalajara y San Luis Potosi, 
por ejemplo, incrementaron notable 
mente su comercio di recto con los ex 
tranjeros y ampliaron sus mercados 
regionales de modo que al decretarse 
el libre cambio, luego de la indepen 
dencia, se transformaron en centros 
de redistribuci6n de mercancias im 
portadas en el norte del pais. 46 

La oposici6n a Iturbide, quien ade 
mas de SUS ambiciones imperia)es em 
prendi6 una lucha permanente contra 
el Congreso y quiso reforzar el centra 
lismo, dio lugar a la alianza de las oli 
garquias de algunas provi ncias con 
caudillos militares como Jose Antonio 
Echavarri en Puebla, Luis Quintanar 
en Guadalajara y Antonio Lopez de 
Santa Anna en Veracruz y San Luis Po 
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rentas de los terrirorios, en tanto que los estados 
se apropiaron de todos los impuestos exigibles 
en su territorio. 

55 Carmagnani, "Finanzas", 1983, pp. 286, 
287; Macune, Estado, 1984, pp. 798; Tenen 
baum, "Centralista", pp. 6, 7. 

56Carmagnani, "Finanzas", 1983, p. 287. 

la republica central, con cierta ampli 
tud de facultades en las provincias, divi 
didas estas en terrttorios mas peque 
fios, para poder hacer el bicn local sin 

los ingresos de la federacion en 46% 
aproximadamente, por lo que los esta 
dos se comprometieron a compensar 
el desequilibrio enviando una asigna 
ci6n mensual denominada "conttn 
gente", la cual formalizaba la pretendi 
da supremacia del poder central. Tai 
division profundiz61a autonornia esta 
tal, pues la mayoria de las provincias 
enviaron solo una parte minima del 
"contingente", la cual se redu]o en for 
ma progresiva. 55 

Lah istoriografia conternporanea ha 
encontrado tras este hecho la "clara 
intenci6n [de las oligarquias territoria 
les] de impedir el funcionamiento del 
poder central, bloqueando por consi 
guiente el inicio de una nueva dinarnt 
ca estatal". 56 Segun Lucas Alarnan, los 
problemas confrontados por el gobier 
no federal a raiz del establecimiento 
de la Constitucion de 1824, derivaban de 
la supremacia concedida por dichas 
leyes fundamentales al poder leglsla 
tivo, cuya fuerza, unida a la otorgada 
por el regimen federal a las legislaturas 
de los estados, perrnitia que estas ope 
raran corno verdaderas "corporacio 
nes oligarquicas", Por ello reivindica 
ba el establecimiento de 

LUCAS ALAMAN 

51 Mier, Seruando, 1977, p. 97. 
52 Jbid., pp. 290292. 
53 Vease mapa en Benson, Diputacton, 1955, 

p.66. 
54 El primero mancuvo los derechos aduane 

ros, los monopolios, los bienes nacionales y las 

Poco despues, ante el incontenible 
avance del federalismo radical, pre 
veia la amenaza de la reconquista espa 
fiola apoyada por la Santa Alianza, por 
lo que se opuso al autonom ismo de 
estados "soberanos" que podria "ener 
var la acci6n del gobierno" y "destruir 
la unidad que se tenia" .52 

Con la Constituci6n de 1824 se esra 
bleci6 un federalismo en el que las di· 
putaciones provincialesvigentes por 
la adopcion de la Constituci6n liberal 
espafiola en el Plan de Iguala se trans 
formaron en los nuevos estados, cuya 
soberania en materia de gobierno y ad 
ministraci6n Jes posibilit6 asumir la 
mayor parte de las atribuciones que 
hasta entonces habia detentado el go· 
biemo central. 53 

La mayoria federalista del segundo 
Congreso Constituyente reorganiz6 el 
sistema fiscal dividiendo los irnpues 
tos nacionales en federates y estatales, 
a fin de fortalecer las autonornias de 
los estados.v Con ello disminuyeron 

Solo nos diferenciamos en que algunos 
la quieren confederada, y yo con la ma 
yoria la quiero central a lo menos duran 
re 10 o 12 afios, porque no hay en las 
provincias los elementos necesarios pa· 
ra ser cada una estado soberano, y todo 
se volveria disputas y divisiones. 5 t 

Fray Servando Teresa de Mier, luego 
de afirmar que el voto de la naci6n 
estaba por la republica, agregaba: 
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facultades de estos cuerpos eran grandes, y gran 
de tambien fue el beneficio que con ellas hicie 
ron." Valades, Alamdn, 1987, p. 453. 

60 Hale, Liberalismo, 1982, p. 91. 
61 Guerra, Mexico, 1988, pp. 250257. 
62 Miranda, "Propiedad", 1966, pp. 168181. 
63 Meyer, Esperando, 1984, pp. 66, 67. 

ria Luis Mora, quien afirm6 que llega 
ria un momento en que los municipios 
"serian los movtles ~rimeros de la 
prosperidad publica". 

La legislaci6n real castellana habia 
concedido alos cuerpos municipales au 
tonomia gubernamental, administrativa 
y judicial. En materia economica los ha 
bia dotado del derecho a disponer de 
bienes rusticos y urbanos, conocidos 
con el nombre de "propios", con cuyas 
rentas financiaban los servicios publi 
cos, pudiendo tambien recurrir, con au 
torizacion del virrey, a la imposlcion de 
oontribuciones especiales llamadas "ar 
bitrios" cuando los productos de los 
"proplos" eran insuficientes. Ello Jes ha· 
bia permitido mantenerse como una de 
las instituciones mas s6lidas y mejor or 
ganizadas hasta fines de la colonia, 61 a 
pesar de la tendencia de Ios terratenien 
tes a expandir sus propiedades a costa 
de las de los pueblos vecinos reducien 
dolos a los peores terrenos, Io que en 
algunos casos habia provocado su desa 
parici6n. 62 

El proceso de desposesi6n de las 
tierras de los pueblos se increment6 
en las ultimas decadas del siglo XVIII, a 
raiz del fortalecimiento de los intere 
ses agrarios de las oligarquias territo 
riales debido a la apertura comercial 
Iruciada en 1760.63 Ello sin que la coro 
na y su burocracia pudieran contener 
tales usurpaciones debido al gran po 
der detentado por dichas ollgarquias. 

42 

57 Citado en Reyes Heroles, Liberalismo, 
1982, vol. n, p. 158. 

58 Al respecto, pueden consultarse entre 
otros a Fraser, "Politica", 1972, pp. 615651; 
Knight, "Liberalismo", 1985, pp. 5991; Knowl 
ton, "lndividualizacion", 1978, pp. 2461; Po 
wel, Ltberatismo, 1974 y "Liberales", 1972, pp. 
653675. 

59 Cuando fue electo presidente municipal 
del ayuntamiento de la ciudad de Mexico en 
1849, Alamin exponia: "Fueron los cuerpos mu 
nicipales, en su origen, el principio y la base de 
la libertad civil: los fueros o cartas de privilegios 
de las ciudades y villas, eran una parte esencial 
de las instituciones nacionales, y la observancia de 
estos fueros, fue por mucho tiernpo la seguridad 
que tuvieron las personas y las propiedades. Las 

Lucas Alamin ha sido atacado por ha· 
her estado a favor de la permanencia 
de las instituciones de caracter corpo 
rativo identificadas con el regimen co 
lonial, como el ayuntamiento. la Igle 
sia y el ejercito. Detengamonos a 
analizar el porque del apoyo de Ala· 
man a la primera de estas institucio 
nes, cuya vigencia para nuestro pais ha 
sido demostrada con su incorporaci6n 
a la Constitucion de 1917 como resul 
tado de la lucha que libraron los pue· 
blos por reivindicar su permanencia. 58 

Alamin fue decidido partidario . del 
municipio por considerarlo la institu 
ci6n representativa de mayor tradi 
cion en Mexico y el sustento de. la re· 
presentatividad politica de la nueva 
republlca.l" En ello coincldia jose Ma· 

ADMIMSTRACI6N Y CORPORATIVISMO 

a los gue unicamente se les conferirian 
facultades en materia administratrva. 

los inconvenientes que producen las SO· 
beranias de los Estados,57 
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68 Hale, Liberalismo, 1982, p. 91. 
69"Memoria 1823", 1945, pp. 72, 7678; Gue· 

rra, Mexico, vol. 1, pp. 251·257. 
70 Hale, Liberalismo, 1982, p. 92. 
71UMemoria1823", 1845, pp. 77, 78. 

brados por el gobierno del estado se 
podria poner freno a la manipulaci6n 
de las oligarquias locales. 68 

Alamin puso especial ernpefio en im 
pulsar los municipios. Desde el Mlniste 
rio de Relaciones foment6 su estableci 
miento instruyendo a los pueblos sobre 
los requisitos necesarios para su erec 
cion y, siempre que ocup6 cargos publi 
cos, se esforz6 por evitar que las funcio 
nes municipales se restringieran a la 
esfera politica apoyando sus atribucio 
nes de caracter admlnistrativo.s" En este 
aspecto, Mora coincidi6 plenamente 
con Alamin al opinar que solo una ma 
yor responsabilidad en el ambito admi 
nistrativo remediaria la situaci6n de los 
municipios.?" 

El interes de Alamin por que los 
ayuntamientos cumplieran con sus 
multiples funciones justicia, policia, 
educacion, asistencia social y obras 
publicas lo condujo a reclamar la ad 
ministraci6n de los "propios" y "arbi 
trios" por parte de los municipios. Asi 
mismo, demand6 claridad de cuentas 
a los subdelegados y jueces de letras, 
en quienes habia caido el manejo de 
los bienes de comunidad a raiz de la 
restauraci6n de las reformas adminis 
trativas introducidas por los Borbones 
a fines del siglo xvm. n 

En la epoca de Alamin se volvi6 a 
abrir el debate, iniciado por Ios refor 
madores Borbones, entre la tendencia 
que proponia mantener la propiedad 
comunal como base material de Ios 
municipios y la que pugnaba por su 

LUCAS ALAMAN 

64 Guerra, Mexico, 1988, p. 230. 
65 Hale, Liberalismo, 1982, p. 90. 
(,6Constitucl{m, s.a., pp. 37, 38. 
67 "Mernoria 1823", 1945, p. 73. 

A este problema se aun6 la perdida de 
la autonornia financiera de los munici 
pios por el traspaso de la adrninistra 
ci6n de los "propios" y "arbitrios" a un 
funcionario virreinal, medida introdu 
cida en 1767 por los reformistas Bor 
bones con el fin de racionalizar los gas 
tos de los municipios y proporcionar 
mayo res recursos a la Real Hacienda. 64 

En la epoca de Alamin los rnunici 
pios se encontraban en plena decaden 
cia como resultado de las reformas Ii 
berales del constitucionalismo gaditano 
que, aunque formalmente les restituy6 
la administraci6n de los "propios" y "ar 
bitrios", transform6 los cuerpos muni 
cipales en meras divisiones admims 
trativas y suprirnio su competencia 
juridica y de gobierno. Segun Iose Ma 
ria Luis Mora el deterioro de los ayun 
tamientos se habia originado a raiz del 
establecimiento de las diputaciones 
provinciales "cuando, por falta de una 
autoridad central, enseiiore6 el 'espi 
ritu del desorden' ". 65 

Como vimos anteriormente, la elec 
ci6n de los consejos municipales de 
acuerdo con la Constituci6n de Cadiz, 
"a pluralidad de votos con proporci6n 
a su vecindario", CJ6 permiti6 la intromi 
si6n de agentes extrarios en el gobier 
no de los pueblos, hecho que fue de 
nunciado por Lucas Alaman en 1823.67 
Ante este problema, los diputados del 
estado de Mexico, Manuel de Villaver 
de y Jose Maria Jauregui, pensaban 
que solo mediante el control estricto 
de los municipios por prefectos norn 
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75 "Memoria 1830", 1945, pp. 214·218; "Me 
moria 1831", p. 316; Alamin, Documentos, 
1945, vol. 3, p. 386. 

Para Lucas Alamin el problema funda 
mental del pais en su epoca era el man 
tenimiento de la unidad y la estabilidad 
politica, condiciones indispensables pa 
ra la soberania y el crecimiento econo 
mico. De aqui que se preocupara por 
establecer bases precisas para Ia partici 
paci6n politica, Ia representaci6n del 
ayuntamiento y Ia construcci6n de un 
poder central s61ido que Ilenara el vacio 
que dej6 Ia crisis virrelnal. 

El dilema entre monarquia constitu 
cionalista o republica resume el drama 
de una elite dirigente dividida. Comer 
ciantes, propietarios, mineros, milita 
res y clerigos impusieron al territorio 
novohispano una nueva division politi 
coadministrativa, y sus enfrentarnien 
tos ideologicopoliricos dieron lugar al 
caos militarista que priv6 en el pais 
durante las decadas que siguieron a la 
consumaci6n de Ia independencia. 

El monarquismo constitucional y la 
posicion centralista de Lucas Alamin 
deben entenderse en el contexto de su 
epoca y de la generaci6n de criollos 
que ingres6 en la arena· politlca con el 
constitucionalismo de 1812 y 1820. 

CONCLUSIONES 

de sus "propios" yen que se dotara de 
fondos particulates a los municipios pa 
ra la subvenci6n de sus gastos. A partir 
del ascenso del federalismo puso mayor 
enfasis en este aspecto, ya que, como 
vimos, el nuevo sistema de gobiemo 
condujo a la sustracci6n de los ingresos 
municipales por parte de los estados." 
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72 Brading, Origenes, 1980; p. 105; Hale, Li 
beraltsmo, 1982, p. 190. 

73 "Memoria 1823~. 1845, vol. 1, p. 78. 
74 "Mernoria 1831 ~. 1845, pp. 295, 296. 

distribucion entre los habitantes de los 
pueblos en su calidad de individuos. 
Esta ultirna partia del supuesto de que 
liberados de las restricciones y fideli 
dad que debian a la Iglesia ya las comu 
nidades, podrian velar por sus propios 
intereses. iz Lucas Ala man present6 a Ia 
diputaci6n provincial de Mexico un 
plan en el que propuso "la distribucion 
de los ejidos y tierras de comunidad a 
losvecinos de los pueblos, bajo un cen 
so moderado", yel establecimiento de 
varios "arbitrios" a fin de que los ayun 
tamientos pudieran disponer de i ngre 
sos para la satisfacci6n de sus gastos 
publicos. 73 

Respecto de la discusi6n sobre el 
grado de libertad administrativa que 
debia concederse a los ayuntam ientos, 
Alarnan, consciente de que el manejo 
de Ios fondos publlcos requeria de "co 
nocirnientos peculiares de dedicaci6n 
y uniformidad, y [que] ninguna de es 
tas cualidades puede esperarse de cor 
poraciones electivas popularmente y 
frecuentemente renovadas", propuso 
se remunerara a los individuos encar 
gados de la recaudaci6n e inversion de 
los ingresos municipales. Con esta me 
dida pretendia dotar a dichas corpora 
ciones de administradores capaces, 
dedicados exclusivamente a su trabajo 
y sujeros a la inspecci6n del ayunta 
miento electivo, con lo que se reduci 
ria "el peligro de la mala versaci6n" .74 

Mientras ocup6 cargos publicos, 
Lucas Alamin insisti6 en que los pue 
blos pudieran disponer con Iibertad 
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Abad y Queipo, Manuel, "Edicto irnpor 
tante, dirigido a evitar la nueva anarquia 
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del Estado nacional sustentandolo en 
un poder central fuerte yen 1849, co 
mo reacci6n inmediata a la crisis de 
Estado que dej6 la mutilaci6n fisica del 
pais, se autoproclam6 conservador. 

Durante los afios 1849· 185 3 reinaba 
en el pais un ambiente de confusion 
politica y social que desemboc6 en 
una profunda crisis. Para afrontarla los 
liberates y los conservadores, encabe 
zados por Lucas Alaman, recurrieron 
nuevamente a Antonio Lopez de Santa 
Anna quien, por onceava y ultima vez, 
prestamente reasumi6 el poder. 

LUCAS ALAMAN 

Alaman form6 parte del autonomismo 
constitucional novohispano y de la eli 
te dirigente independentista que, en 
frascada en una intensa lucha de fac 
ciones, tuvo que afrontar el problema 
de carecer de legitimidad politica para 
establecer la gobernabilidad indispen 
sable que reencauzara el crecimiento 
econ6mico perdido al finaJizar el pe 
riodo colonial. 

}unto con lo anterior, la perdida de 
grandes extensiones del territorio a 
consecuencia de la invasion nortearne 
ricana de 18461848 produjo el desa 
liento y la desesperacion que sufri6 Ia 
generaci6n de politicos que desde la 
proclamaci6n de la independencia se 
habia esforzado por darle coherencia y 
destino a la joven naci6n. Por ello, Lu 
cas Alarnan pugn6 por fincar las bases 
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