
PORFIRIATO Y REVOLUCIÓN: 
UN LIBRO DIFERENTE* 

A l a m a n e r a de los i lus t rados e s p a ñ o l e s del siglo X V I I I , Ra 
fael Segovia ha d i f u n d i d o entre a lumnos y amigos el conoci 
m i e n t o de var ios l ib ros en otras la t i tudes . E n t r e ellos p o d r í a 
mencionarse Pensar la Revolución Francesa, de F r a n ç o i s Fure t ,** 
y m á s rec ien temente el del escri tor G u e r r a . 

L a referencia a los dos l ib ros es ob l igada . F r a n ç o i s Cheva
l i e r , en el prefacio a la o b r a de G u e r r a , s e ñ a l a que los dos 
autores, a s í como otros muchos historiadores j ó v e n e s , h a n i n 
n o v a d o la h i s t o r i o g r a f í a ya que la a p r o x i m a c i ó n p u r a m e n t e 
e c o n ó m i c a les ha parecido insuf ic iente y po r lo m i s m o se h a n 
in teresado p o r la h i s to r i a de las menta l idades y de las ideolo
g í a s , a s í c o m o por la p o l í t i c a y la r e l i g i ó n , como factores a u t ó 
n o m o s en l a h i s to r i a . " E s t a h i s to r i a del h o m b r e entero , con
t i n ú a C h e v a l i e r , t iende a repensar y d e s p u é s a conceptual izar 
l o c o n c r e t o " , es deci r a extraer ideas generales que p e r m i t a n 
el aná l i s i s de situaciones comparables y la c r e a c i ó n de modelos. 

Fure t anal iza la R e v o l u c i ó n francesa desde u n a nueva pers
pec t iva : u n f e n ó m e n o como la r e v o l u c i ó n no puede ser r edu 
c ido a u n s imple esquema de t i p o causal; del hecho que la 
r e v o l u c i ó n tenga causas no se deduce que su h is tor ia es té com
p le t amen te c o n t e n i d a en esas causas. Y a ñ a d e : 

El debate sobre las causas de la Revolución no cubre por en
tero el problema del fenómeno revolucionario, ampliamente in
dependiente de la situación precedente y que desarrolla sus pro
pias consecuencias. Lo que caracteriza a la revolución como 
acontecimiento es una modalidad de la acción histórica; se trata 
de una dinámica que podría llamarse política, ideológica o cul
tural, para decir que su múltiple poder de movilización de los 

* F r a n ç o i s - X a v i e r G U E R R A : Le Mexique, de l'Ancien Régime à la Révolu
tion. P a r í s , Edi t ions L ' H a r m a t t a n , 1985, 2 vols. 

** Ediciones Petrel, M a d r i d , 1980. 
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hombres y de acción sobre las cosas pasa por un reforzamiento 
del sentido (p. 36). 

Po r o t r a par te , en el m i s m o l i b r o , Fure t es tudia las ideas 
de T o c q u e v i l l e y de C o c h i n sobre la r e v o l u c i ó n . D e l p r i m e r o 
rescata la idea de que no existe u n a r u p t u r a t an r ad ica l , como 
se supone, entre el A n t i g u o R é g i m e n y las sociedades posre-
vo luc iona r i a s : " L a R e v o l u c i ó n a m p l í a , consol ida , l l eva a u n 
punto de pe r f ecc ión el estado adminis t ra t ivo y la sociedad igua
l i t a r i a (no en la r ea l idad sino c o m o va lo r ) cuyo desarro l lo es 
el p r o d u c t o c a r a c t e r í s t i c o de la an t igua m o n a r q u í a " ( p . 36) . 
D e C o c h i n t o m a l a r u p t u r a r evo luc iona r i a ya que este au to r 
anal iza l a r u p t u r a de la t r a m a p o l í t i c a , l a ausencia de poder , 
el r e inado sus t i tu t ivo de la pa lab ra d e m o c r á t i c a , l a d o m i n a 
c i ó n de las sociétés de pensée ( logias, clubes, etc.) en n o m b r e 
del " p u e b l o " - "Se t r a t a de pensar el j a cob in i smo en vez de 
r e v i v i r l o " ( p . 43) . 

E n esta f o r m a , es tud iando la c o n t i n u i d a d y la r u p t u r a , 
Fure t cons idera que: 

Si la Revolución es invención, desequilibrio, si pone en mo
vimiento tantas fuerzas inéditas que llegan a transformar los me
canismos tradicionales es porque se instala en un espacio vacío 
o mejor dicho porque prolifera en la esfera hasta ayer prohibida 
del poder, que ha sido bruscamente invadida. En este diálogo 
entre las sociedades y sus estados que constituye una de las tra
mas profundas de la historia, la Revolución hace que todo se 
incline contra el Estado y se ponga del lado de la sociedad. La 
Revolución moviliza la sociedad y desarma al Estado (p. 38, las cursi
vas son nuestras). 

Estas ideas o r i e n t a n el t rabajo de G u e r r a que p r o p o r c i o n a 
una r e i n t e r p r e t a c i ó n p rofunda , s ó l i d a m e n t e apoyada, del por-
ñ r i a t o y del o r i g e n de l a R e v o l u c i ó n . E l au to r reconoce que 
su t raba jo fue posible gracias a la ob ra de C o s í o V i l l e g a s , a s í 
como l a de W o m a c k , L u i s G o n z á l e z y otras muchas de ca
r á c t e r r eg iona l o especial izado. G u e r r a , al i g u a l que Fure t , 
concede p r i o r i d a d a l a a p r o x i m a c i ó n p o l í t i c a y gracias a ello 
l o g r ó u n a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n que abarca en f o r m a ar
t i cu l ada y n o yux tapues t a todos los aspectos de la v i d a social, 
e c o n ó m i c a , c u l t u r a l y p o l í t i c a del p o r f i r i a t o . 

E l t r aba jo de G u e r r a se d i v i d e en tres grandes partes: Fie-
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c i ó n y rea l idad de u n sistema p o l í t i c o ; Los t ras tocamientos 
de l a paz (1876-1911) , y R a í c e s y razones del desplome. L a 
p r i m e r a par te consta de cua t ro c a p í t u l o s , la segunda de tres 
y l a ú l t i m a de cua t ro , que d a n u n to t a l de 700 p á g i n a s , se
guidas de otras 200 de anexos en los que se describe la me to 
d o l o g í a y se inc luye l a b i b l i o g r a f í a , el corpus b i o g r á f i c o , etc. 
Estos escasos, pero impres ionan tes datos, no deben desani
m a r a n i n g ú n lector , pues el l i b r o se deja leer con fac i l idad 
y a que n a r r a en f o r m a clara, v i v a e incluso apasionante, las 
per ipecias del Estado mex icano en el siglo X I X y los esfuer
zos de u n a m i n o r í a i lus t rada que se p ropuso cons t ru i r u n a 
n u e v a sociedad y sobre todo i m p l a n t a r u n a m a n e r a mode r 
n a de pensar y concebir lo social, en franca c o n t r a d i c c i ó n con 
los modos t rad ic iona les de v i d a , p r o f u n d a m e n t e arraigados 
e n los h á b i t o s y t radic iones coloniales . 

/. Ficción y realidad de un sistema político 

L o s cua t ro c a p í t u l o s de esta p r i m e r a par te son: a) el m a r c o 
de referencia: la C o n s t i t u c i ó n de 1857; b) los actores p o l í t i 
cos del p o r f i r i a t o ; c) lazos y sol idaridades, y d) pueblo m o 
d e r n o y sociedad t r a d i c i o n a l . 

E n el p r i m e r o de los c a p í t u l o s , G u e r r a aborda el a n á l i s i s 
de l s ignif icado de la C o n s t i t u c i ó n que se c o n v i r t i ó " e n el 
s í m b o l o nac iona l po r exce lenc ia" , d e s p u é s de la lucha con
t r a M a x i m i l i a n o y la i n t e r v e n c i ó n francesa. U n o de los as
pectos destacados es el r e l a t i vo a la c o n c e p c i ó n moderna de 
l a C o n s t i t u c i ó n y a que el ac tor social es s iempre el individuo 
y l a co lec t iv idad t e r r i t o r i a l donde reside, sea m u n i c i p i o o es
t ado de la F e d e r a c i ó n (p . 31) . D e 127 a r t í cu lo s , a ñ a d e el autor , 
29 conc ie rnen a los derechos del h o m b r e , 25 al poder legisla
t i v o , 13 al poder j u d i c i a l y solamente 15 a l poder e jecut ivo. 
Este repar to desigual p r o p o r c i o n a u n a idea de las preocupa
ciones del C o n s t i t u y e n t e que i m b u i d o del pensamiento l ibe 
r a l , y po r t an to m o d e r n o , s u p r i m i ó todas las trabas pa ra la 
i g u a l d a d i n d i v i d u a l c o m o los t í t u l o s de nobleza, los t r i b u n a 
les especiales (salvo los mi l i t a r e s ) y los restos de la es t ruc tura 
j u r í d i c a de Ancien Régime que consagraba la d ive r s idad de sta
tus y p r iv i l eg ios c o m o g a r a n t í a de la l i b e r t a d . N o só lo la Ig le 
sia, sino t a m b i é n otros cuerpos del an t i guo r é g i m e n , como 
las corporaciones , las fundaciones de asistencia y sobre todo 
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las comunidades puebler inas , se e n c o n t r a r o n en la m i r a del 
a r t í c u l o 27 que les n e g ó capacidad j u r í d i c a de a d q u i r i r o ad
m i n i s t r a r bienes. Estos actores colectivos no encajaban con 
el m o d e l o de sociedad ideal del pensamiento l i b e r a l , fundado 
sobre i n d i v i d u o s lega lmente iguales y t e ó r i c a m e n t e h o m o g é 
neos. S in embargo, los actores colectivos c o n s t i t u í a n " l a fo rma 
social p r e d o m i n a n t e en la i nmensa m a y o r í a del p a í s , a ú n en 
l a é p o c a p o r f i r i s t a " ( p . 31 ) . 

C o n respecto al sufragio un ive r sa l y al vo to , G u e r r a t a m 
b i é n s e ñ a l a la d is tanc ia existente entre el texto cons t i tuc iona l 
y l a r ea l idad . E l general D í a z , i n d i c a , r e s p e t ó s iempre las fe
chas previstas pa ra la c e l e b r a c i ó n de las elecciones y aparen
t emente , al menos en las grandes ciudades, las formas i n d i 
cadas pa ra el desarro l lo del proceso, todo lo cual t u v o su 
i n f l u e n c i a en la e d u c a c i ó n c í v i c a del pueb lo . A u n q u e G u e r r a 
no d u d a que las elecciones es tuv ie ron man ipu ladas — a l igua l 
que antes y d e s p u é s de d o n P o r f i r i o — t a m b i é n reconoce la 
exis tencia de u n p l u r a l i s m o electoral resul tado de las r i v a l i 
dades ent re facciones locales y de las d i f icul tades , en muchos 
casos p a r a el gob ie rno cen t ra l o los gobernadores , pa ra i m 
pone r candidatos . L a s e l e c c i ó n de candidatos fue, sobre todo 
al p r i n c i p i o del r é g i m e n , resul tado de u n conoc imien to m u y 
preciso de las si tuaciones locales y de los grupos o personajes 
que era necesario p r o m o v e r o alejar del j u e g o p o l í t i c o . Esta 
f l e x i b i l i d a d se fue p e r d i e n d o al f i na l del r é g i m e n y la a m p l i a 
c i ó n y pe r fecc ionamien to de la p r á c t i c a electoral " f i c t i c i a " 
a b r i ó l a pue r t a a su p r o p i a c r í t i c a , t an to po r los que p o n í a n 
en d u d a el sufragio u n i v e r s a l t e ó r i c o , c o m o por aquellos que 
p e d í a n verdaderas elecciones ( p . 36) . 

E n l o que se ref iere al federa l i smo, el au to r s e ñ a l a que no 
fue c o m o d e c í a n los conservadores " u n a i m i t a c i ó n s in f u n 
d a m e n t o de los Estados U n i d o s " (p . 38) , sino que sus o r í g e 
nes l l egan hasta el siglo X V I , p o r lo menos , ya que las dife
rencias en los asentamientos p reco lombinos p r ede t e rmina ron 
parc ia lmente la i m p l a n t a c i ó n e s p a ñ o l a . Poster iormente , tanto 
la C o r o n a como l a Ig les ia , o r g a n i z a r o n el espacio físico y al 
f i n a l de la C o l o n i a las in tendencias , creadas en 1786, se su
p e r p u s i e r o n a las d iv is iones ant iguas , c o n lo cual c o n f i r i e r o n 
a los espacios admin i s t r a t ivos u n a fuerte personal idad p rop ia , 
l i g a d a en ocasiones a cuestiones e spec í f i c a s como las demo
g r á f i c a s o e c o n ó m i c a s . 

A d e m á s de las circunstancias g e o g r á f i c a s e h i s t ó r i c a s , Gue-
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r r a destaca u n aspecto j u r í d i c o : l a t r a d i c i ó n " p a c t i s t a " espa
ñ o l a que p a s ó a A m é r i c a , profundamente arraigada en la men
t a l i d a d de los conquistadores. S e g ú n esta t e o r í a , " E l rey ejerce 
su a u t o r i d a d p o r d e l e g a c i ó n de D i o s , pe ro es el representan
te de l a c o m u n i d a d —su s e ñ o r n a t u r a l — y el se rv idor de u n a 
ley que sólo la comun idad puede m o d i f i c a r . ' ' Esta t e o r í a , apar
te de su lejano or igen r o m á n i c o , r e s p o n d i ó t a m b i é n a la fo rma 
e n que se c o n s t r u y ó el poder m o n á r q u i c o : p o r y u x t a p o s i c i ó n 
de c o m u n i d a d e s diferentes y de reinos que conservaban su 
persona l idad j u r í d i c a y sus pr iv i legios . Los conquistadores vie
r o n en los t e r r i t o r io s a d q u i r i d o s en A m é r i c a nuevas c o m u n i 
dades que se a ñ a d í a n a la C o r o n a . 

C o n l a i n v a s i ó n francesa en E s p a ñ a y el v a c í o de poder 
q u e se c r e ó , r e su rg ie ron las ideas t radic ionales sobre los de
rechos de los reinos y de las comunidades menores que se 
v i e r o n reforzadas con las ideas modernas sobre la s o b e r a n í a 
p o p u l a r . L a C o n s t i t u c i ó n de C á d i z p r o p o r c i o n ó " a esas rea
l idades admin i s t r a t ivas , p o l í t i c a s y mentales que e ran las p ro 
v inc ias u n a base ins t i tuc iona l n u e v a " ( p . 40) . E n esta fo rma , 
c o n t i n ú a el au tor , los estados, herederos de las p rov inc ia s , 
precedieron y dominaron a u n poder cen t ra l sumamen te d é b i l en 
l a é p o c a . D e b i l i d a d expl icable p o r las consecuencias e c o n ó 
micas y d e m o g r á f i c a s de la guerra de independencia y del apa
r a t o a d m i n i s t r a t i v o cent ra l . 

N i l a C o n s t i t u c i ó n de 1857 n i el t r i u n f o l i b e r a l r e so lv ie ron 
el p r o b l e m a de la a r t i c u l a c i ó n entre los poderes locales y el 
g o b i e r n o cen t r a l . Este p r o b l e m a , al i g u a l que otros muchos , 
los abo rda el au to r en el t i e m p o y en el espacio con lo cual 
ev i t a caer en generalizaciones inexactas. D o n Por f i r io e n f r e n t ó 
e l p r o b l e m a pau l a t i namen te : en su p r i m e r a pres idencia se l i 
m i t ó a ser primus inter pares y l o g r ó establecer u n e q u i l i b r i o 
en t r e la c o h e s i ó n p o l í t i c a del c o n j u n t o del p a í s y la au tono
m í a de los estados. Pos te r io rmente i n t e r v i n o cuando el equ i 
l i b r i o p o l í t i c o d e n t r o de u n estado se h a b í a ro to o cuando era 
necesario elegir a u n nuevo gobe rnador . F i n a l m e n t e , la m o 
d e r n i z a c i ó n de l p a í s p e r m i t i ó i r c reando u n espacio de poder 
ú n i c o que c a m b i ó la r e l a c i ó n de fuerzas existentes entre los 
estados y la F e d e r a c i ó n . Los cambios a la C o n s t i t u c i ó n de 1857 
f u e r o n po r cons iguiente progres ivos . A l g o semejante p o d r í a 
decirse de las relaciones del E j ecu t ivo con los otros poderes; 
el E j e c u t i v o fue p rogres ivamen te c o n v i r t i é n d o s e en el actor 
esencial de l a v i d a p o l í t i c a m e x i c a n a : " L a C o n s t i t u c i ó n apa-
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rece c o m o la pieza clave, la referencia de u n sistema de pen
samien to que precede e i n t e n t a mode l a r u n a r e a l i d a d social 
m á s a n t i g u a . L a C o n s t i t u c i ó n es t a m b i é n la m á s c a r a de u n 
sistema de poderes que a d o p t ó f o r m a l m e n t e su m a r c o , sien
do o t r a l a r ea l idad , a s í como l a pos tura de los actores, ya que 
la conquis ta de los poderes s i m b ó l i c o s que l a C o n s t i t u c i ó n de
fine es el ú l t i m o fin de la l ucha p o l í t i c a " ( p . 52) . 

U n a vez m o n t a d o (o desmontado) el escenario hace fal ta 
conocer a personajes y actores. E n el segundo c a p í t u l o , G u e 
r r a presenta a caudi l los y mi l i t a r e s , d ipu tados y senadores, 
gobernadores y min is t ros que f o r m a r o n la p i r á m i d e del poder, 
con t ro l ada po r u n h o m b r e nac ido en 1830. A l ana l i za r las fe
chas de n a c i m i e n t o en su corpus b i o g r á f i c o , G u e r r a constata 
que l a i nmensa m a y o r í a n a c i ó entre 1830 y 1875, aunque a 
p a r t i r de 1860 empieza a d i s m i n u i r el n ú m e r o de actores que 
f o r m ó par te de l a clase p o l í t i c a . E l au tor s e ñ a l a a grandes ras
gos las c a r a c t e r í s t i c a s de las tres generaciones m á s i m p o r t a n 
tes que s i r v i e r o n a D í a z : la p r i m e r a l l egó a su m a y o r í a de 
edad en u n o de los periodos m á s difíci les de la h i s to r ia de M é 
x ico (en t re 1846 y 1867), pues les t o c ó la i n v a s i ó n nor teame
r icana , las guerras de R e f o r m a y finalmente la i n v a s i ó n f ran
cesa. L a s personal idades m á s vigorosas de l p o r f i r i a t o per
tenecen a esta g e n e r a c i ó n , u n o de cuyos ú l t i m o s representantes 
fue el general B e r n a r d o Reyes. L a segunda g e n e r a c i ó n l l egó 
a la m a y o r í a de edad d e s p u é s de la v i c t o r i a de la R e p ú b l i c a , 
en u n p e r i o d o de intensa v i d a p o l í t i c a cuando la é l i t e l i b e r a l , 
aunque d i v i d i d a , i n t en t aba recons t ru i r el p a í s . C u a n d o D í a z 
l lega a l poder , esta g e n e r a c i ó n , a la que per tenecen R a m ó n 
C o r r a l , L i m a n t o u r , Rabasa, J o s é L ó p e z P o r t i l l o y Rojas , V e -
nus t i ano C a r r a n z a , etc. , se suma al nuevo gob ie rno y le p ro 
p o r c i o n a sus cuadros civi les . A esta g e n e r a c i ó n pertenecie
r o n t an to los C i e n t í f i c o s como otros po l í t i cos que p a r t i c i p a r á n 
en la R e v o l u c i ó n . L a tercera g e n e r a c i ó n n a c i ó en u n p a í s p r ó s 
pero y estable p a r a ellos; el pe r iodo de confl ic tos p e r t e n e c í a 
al pasado; el o r d e n y el progreso p a r e c í a n ser el estado nor
m a l de l p a í s . A l g u n a s de las personal idades, cuyas b i o g r a f í a s 
p o l í t i c a s se descr iben son Dieeo Redo Francisco de O l a e u í -
be l , Q u e r i d o M o h e n o , Jo rge V e r a E s t a ñ o l , e t c é t e r a . 

C o n respecto al l u g a r de n a c i m i e n t o , G u e r r a constata la 
sobre r e p r e s e n t a c i ó n (en r e l a c i ó n con el peso d e m o g r á f i c o ) 
de los estados de l no r t e y la s u b r e p r e s e n t a c i ó n del M é x i c o 
" d e n s o " del cen t ro no r t e y del cent ro sur del p a í s . 
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E l a u t o r t a m b i é n p r o p o r c i o n a otros datos sobre el n i v e l de 
estudios del personal pol í t ico ( m u y alto en los ministros , menor 
e n los gobernadores y bajo ent re los mi l i t a re s ) y los caminos 
p o l í t i c o s de las carreras de gobernadores y mi l i t a r e s , d i p u t a 
dos y senadores, jefes p o l í t i c o s e intelectuales, etc. T o d a esta 
e x p o s i c i ó n e s t á i l u s t r ada con ejemplos de los hombres m á s 
conoc idos del per iodo y clasificados s e g ú n el t i p o de r e l a c i ó n 
q u e m a n t e n í a n con el pres idente y otros grupos sociales. 

E n el c a p í t u l o tercero, el a u t o r estudia l a f o r m a en que se 
r e l ac ionaban los actores del j uego po l í t i co y s e ñ a l a que en m u 
chos a n á l i s i s anteriores hay u n a referencia inconsciente a las 
democrac ias europeas y a l a i m a g e n de u n pueb lo fo rmado 
p o r i n d i v i d u o s iguales, independientes , l i b remen te asociados 
e n l a b ú s q u e d a de u n f i n c o m ú n (p . 113). A h o r a b i e n , la rea
l i d a d era o t r a ya que las relaciones p o l í t i c a s se encon t raban 
o rgan izadas en grupos estables de hombres ac tuando como 
actores colectivos, p o r lo cual G u e r r a procede a es tudiar la 
r e a l i d a d c o m o era y no como debie ra ser. Por consiguiente 
e s tud ia dos formas de r e l a c i ó n : a) las t radic ionales y b) las 
m o d e r n a s que su rg ie ron a l o la rgo del siglo X I X . 

E n l o que se refiere a los lazos t rad ic ionales , el au tor ana
l i z a aquellos que se basaban en el parentesco, la hacienda (que 
i n t e g r a b a u n a c o m u n i d a d h u m a n a con lazos interpersonales 
e x t r e m a d a m e n t e densos y fuertes) , y especialmente la c o m u 
n i d a d pueb l e r i na con sus au tor idades t radic ionales , sus t ie
r ras comunales y sus p a r t i c u l a r i s m o s " q u e c o n s t i t u í a n la cé 
l u l a base de l a N u e v a E s p a ñ a " (p . 126), ya que tan to las 
inst i tuciones i n d í g e n a s como las e s p a ñ o l a s r e c o n o c í a n al g rupo 
c o m o l a base de la sociedad y en este sentido f o r m a b a n u n 
m u n d o " h o l i s t a " dentro de u n a sociedad m á s grande, el re ino, 
t a m b i é n " h o l i s t a " . 

A d e m á s de las anter iores sol idar idades , que G u e r r a ca l i f i 
ca " d e h e c h o " , el au to r es tudia otras , t a m b i é n t r ad ic iona
les, que su rg ie ron de l a a m i s t a d d u r a n t e las guerras o que 
se f o r m a r o n como cl ientelas. A m e n u d o estas lealtades se ar
t i c u l a b a n a p a r t i r de lazos a u t é n t i c o s . 

A u n n ive l superior , todas estas lealtades se a r t icu laban con 
o t ras semejantes: po r e j emp lo , entre u n pueb lo y u n hacen
d a d o , o entre hacendados o pueblos . Estos actores colectivos 
a su vez se re lac ionaban con las au tor idades del Estado m o 
d e r n o med ian te c o m p r o m i s o s o pactos, f recuentemente frá
gi les: los func ionar ios de l Es tado se a b s t e n í a n de i n t e r v e n i r 
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en l a esfera de los actores colect ivos, s iempre y cuando la ac
c i ó n de é s t o s se m a n t u v i e r a d e n t r o de ciertos l í m i t e s , que va
r i a b a n s e g ú n las é p o c a s y regiones. Esta a r t i c u l a c i ó n se faci
l i tó po r el hecho de que a menudo los representantes del Estado 
e r a n a l a vez las au tor idades de las unidades colectivas. 

Sub i endo a ú n m á s en l a p i r á m i d e del poder , G u e r r a en
c u e n t r a relaciones de t i p o c l iente l i s ta regidas p o r las reglas 
de " l a amis tad p o l í t i c a ú t i l " , aunque reconoce que este fe
n ó m e n o se encuent ra ex t end ido a ot ros p a í s e s y é p o c a s . F i 
n a l m e n t e en la c u m b r e de l a p i r á m i d e p r e d o m i n a b a el t i p o 
de relaciones fundado en las lealtades personales y la fideli
d a d , surgidas p r i m e r a m e n t e de los lazos mi l i t a res adqui r idos 
d u r a n t e las guerras y pos t e r io rmen te p o r la pe rmanenc i a de 
D í a z en el poder , con lo cua l a d q u i r i e r o n u n cier to c a r á c t e r 
de vasallaje semejante a los existentes en F ranc i a en el siglo 
X V I I . G u e r r a s e ñ a l a que, a reserva de u n estudio m á s p r o 
f u n d o de estas lealtades, u n a p r i m e r a e x p l i c a c i ó n de su exis
t enc ia puede encontrarse en la fuerte presencia de las socia
b i l idades tradicionales que f a v o r e c í a n u n c ó d i g o de relaciones 
c u y o m o d e l o era la f a m i l i a extensiva . 

P a r a conc lu i r el p á r r a f o , G u e r r a s e ñ a l a que estos lazos t ra
d ic iona les subsist ieron hasta finales del siglo X I X , a pesar de 
los va r ios in tentos p o r des t ru i r los , comenzando po r las refor
mas b o r b ó n i c a s del siglo X V I I I que d e t e r m i n a r o n el e n v í o de 
func iona r io s profesionales, ex t ranjeros , s in lazos con las p ro 
v inc i a s y que buscaban racionalizar las leyes y p r á c t i c a s a d m i 
n i s t r a t ivas . P a r a d ó j i c a m e n t e , a ñ a d e el au to r , el m o v i m i e n t o 
de I n d e p e n d e n c i a que r e c u r r i ó a u n lenguaje p o l í t i c o moder 
n o ( l a s o b e r a n í a nac iona l y la v o l u n t a d de l pueb lo ) p rodu jo 
l a p a r c i a l d e s t r u c c i ó n de la r enovada a d m i n i s t r a c i ó n co lon ia l 
que condu jo a " u n a p r i v a t i z a c i ó n " de l poder . 

E n u n a segunda par te de este c a p í t u l o se ana l izan los l u 
gares donde fue ron surg iendo a lo l a rgo de l siglo X I X otras 
sol idar idades de t i p o m o d e r n o , tales como las logias, los par
t idos p o l í t i c o s , los s indicatos, etc. C o m o antecedente h i s t ó r i 
co de estos "nuevos luga res" de s o c i a b i l i z a c i ó n , G u e r r a men
c i o n a les sociétés de pensée que c o n s t i t u y e r o n la célula de base 
p a r a la e l a b o r a c i ó n y t r a s m i s i ó n del pensamien to y e s p í r i t u 
del siglo de las luces y poster iormente del modelo po l í t i co crea
do p o r la R e v o l u c i ó n francesa ( p . 142). Estas sociedades, en 
M é x i c o las logias, c o n s t i t u y e r o n " l a m a t r i z de u n t i p o de so
c i edad p o l í t i c a r ad i ca lmen te d i ferente , con otras formas de 
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o r g a n i z a c i ó n , de a c c i ó n y de r e p r e s e n t a c i ó n y sobre t o d o con 
valores n u e v o s " (p . 143) . A l hab la r de sociedades, t a m b i é n 
h a y que m e n c i o n a r las de r ec lu t amien to , el cual se h i z o , y 
a q u í r ad ica u n a de las novedades, individualmente, con inde
pendenc ia del status, c o n d i c i ó n , i n t e r é s u of ic io , solamente en 
f u n c i ó n de su adherencia al g rupo " i l u s t r a d o " , y a que estos 
grupos estaban formados m á s po r las é l i tes culturales que eco
n ó m i c a s . "Es t a n o c i ó n del i n d i v i d u o , como el ú n i c o actor po
sible de u n a v i d a social ve rdade ramen te h u m a n a c o n s t i t u y ó 
u n a n o v e d a d rad ica l en u n a sociedad que no c o n o c í a hasta 
ese m o m e n t o m á s actores co l ec t ivos" (p . 144). C o n l a R e v o 
l u c i ó n francesa y la difusa i n f luenc i a de Rousseau, el consenso 
unánime existente en les sociétés de pensée se t r a n s f o r m ó en " l a 
v o l u n t a d del p u e b l o " y a pa r t i r de la independencia en la ú n i c a 
fuente de l e g i t i m i d a d , y a que se h a b í a cor tado con la fuente 
t r a d i c i o n a l : el rey . 

Esta nueva c o n c e p c i ó n de l a v i d a social basada en el i n d i 
v i d u o y en los lazos que l i b r e m e n t e ha aceptado pa ra v i v i r 
en c o m u n i d a d , p r o p o r c i o n ó u n a coherencia p r o f u n d a a la ac
c i ó n de las m i n o r í a s l iberales con t ra los lazos an t iguos que 
congregaban los hombres en unidades colectivas y que les i m 
p e d í a n su desarro l lo i n d i v i d u a l . D e a h í que todos los r e g í m e 
nes l iberales h a y a n comenzado p o r s u p r i m i r los p r iv i l eg ios 
y status pa r t i cu la res , h a y a n c o n t i n u a d o con la d e s t r u c c i ó n de 
las bases mater ia les de todos los actores colectivos y h a y a n 
l u c h a d o finalmente con t ra el sistema de valores i m p l a n t a d o s 
en l a sociedad y garant izados po r la Iglesia . C o n el t r i u n f o 
t o t a l de los l iberales (que p a r a d ó j i c a m e n t e fue posible gra
cias a l a u t i l i z a c i ó n de lazos t radic ionales) las ideas y p r i n c i 
pios que a n i m a b a n a é s t a s se c o n v i r t i e r o n en los del r é g i m e n , 
pe ro al m i s m o t i e m p o la p o l í t i c a a b a n d o n ó las logias pa ra de
sarrollarse den t ro del Estado. S in embargo , las logias no des
aparec ie ron , pero se c o n v i r t i e r o n en u n canal de t r a s m i s i ó n 
de la p o l í t i c a de los l iberales , desde el Estado hacia la socie
d a d (p . 154). 

E l ú l t i m o c a p í t u l o de esta p r i m e r a par te , t i t u l a d o " P u e b l o 
m o d e r n o y sociedad t r a d i c i o n a l " , e s t á consagrado a e x a m i 
n a r los obje t ivos reales del p o r f i r i a t o , sus reglas de j u e g o no 
escritas, el f u n c i o n a m i e n t o de l sistema y las condic iones que 
lo h i c i e r o n posible . A t í t u l o de i n t r o d u c c i ó n , el au to r s e ñ a l a 
que estamos acos tumbrados a considerar el p o r f i r i a t o como 
u n Ancien Régime; s in e m b a r g o , l a é l i t e p o l í t i c a m e x i c a n a de 
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fin del siglo X I X se encon t r aba p ro fundamen te convenc ida 
que c o n s t i t u í a u n a é l i t e r e v o l u c i o n a r i a que se h a b í a propues
to t r a n s f o r m a r p r o f u n d a m e n t e a u n a sociedad arcaica. Pa ra 
esta é l i t e , las guerras y sublevaciones de " r e l i g i ó n y f u e r o s " , 
las resistencias de la Iglesia y las comunidades pueb le r inas 
al c a m b i o , e ran l a m e j o r p r u e b a de que é s t e no fue algo es
p o n t á n e o , sino que se d e b i ó a la a c c i ó n de u n a m i n o r í a i lus 
t r ada que t r i u n f ó con la C o n s t i t u c i ó n de 1857 y c o n f i r m ó su 
poder en la guer ra c o n t r a el I m p e r i o . Esta m i n o r í a t e n í a su 
proyecto h i s tó r i co : hacer de una sociedad t radic ional u n pueblo 
m o d e r n o . Esa t r a n s f o r m a c i ó n i n i c i a d a p o r J u á r e z y los l i be 
rales c o n t i n u ó , a m e n u d o con los mismos hombres , bajo el 
gob ie rno de D í a z . L a d i fe renc ia , s e g ú n el au tor , se encuen
t r a en que D í a z a c e p t ó " l a f i cc ión d e m o c r á t i c a " , o sea l a su
puesta existencia de u n pueb lo l i be ra l fuente de la l e g i t i m i 
dad y no negaba que su gob ie rno c o n s t i t u í a u n a especie de 
pa t rona to o de tu te la sobre u n pueb lo t r ad i c iona l y h e t e r o g é 
neo. S i n e m b a r g o , n i la a c c i ó n de u n a m i n o r í a sobre l a so
c iedad, n i la t ransferencia de l a s o b e r a n í a p o p u l a r a u n solo 
h o m b r e bas tan Dará caracter izar el Dorfiriato va aue si no 
puede ser calificado de d e m o c r á t i c o tampoco puede afirmarse 
que D í a z se m a n t u v o ú n i c a m e n t e po r la c o e r c i ó n m i l i t a r 
( p . 164). 

Siguiendo el m é t o d o u t i l i zado en c a p í t u l o s anteriores, Gue
r r a ana l iza p r i m e r o el p r o b l e m a j u r í d i c o , en este caso el de 
la l e g i t i m i d a d , p a r a estudiar a c o n t i n u a c i ó n la r e l a c i ó n entre 
gobernantes y gobernados , o sea la rea l , destacando en esta 
par te el papel representado p o r los caciques. A s i m i s m o , re
la ta las v ic is i tudes de la é l i t e l i b e r a l pa ra t r i u n f a r y u n a vez 
que a l c a n z ó el poder , los compromisos que h izo con los acto
res colect ivos t rad ic iona les pa ra l og ra r la paz y el o r d e n : l a 
r e c o n c i l i a c i ó n c o n l a Iglesia y la t regua con las comun idades 
pueb le r inas . A n t e la i m p o s i b i l i d a d de m e n c i o n a r y exponer 
todas sus tesis, se h a n escogido las siguientes: el p r o b l e m a de 
l a l e g i t i m i d a d ; el pape l del cacique, y el f u n c i o n a m i e n t o del 
sistema. 

G u e r r a es t ima que el p r o b l e m a esencial en M é x i c o y A m é 
r ica L a t i n a fue el de la l e g i t i m i d a d , en t end ida é s t a c o m o el 
f u n d a m e n t o de l pode r y de su a c e p t a c i ó n p o r la sociedad. L a 
existencia m i s m a de M é x i c o a p a r e c í a en los in ic ios de l siglo 
X I X como u n a r u p t u r a de la l e g i t i m i d a d , y a que se h a b í a se
parado del c o n j u n t o de comun idades que f o r m a b a n l a C o r o -
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n a de E s p a ñ a . E l p r o b l e m a no c o n s i s t í a , c o m o lo pensaban 
los dos grandes par t idos h i s t ó r i c o s , en definirse frente a lo es
p a ñ o l , y a fuera como fidelidad al pasado, como lo plantea
b a n los conservadores, o c o m o u n peso m u e r t o , de retraso 
y o scu ran t i smo , como es t imaban los l iberales . Si algo t iene 
e l l i b e r a l i s m o mex icano , a ñ a d e el au to r , es ser " e x t r a o r d i 
n a r i a m e n t e e s p a ñ o l " y c i ta a P ie r re C h a u n u : l a E s p a ñ a del 
s ig lo de las luces es r e v o l u c i o n a r i a frente a u n a A m é r i c a p r o 
f u n d a m e n t e t r a d i c i o n a l . L a ve rdade ra in f luenc ia del l ibe ra 
l i s m o — c o n t i n ú a G u e r r a — no se t r a s m i t i ó a t r a v é s de l ib ros 
escri tos en i n g l é s o f r a n c é s , sino en las disposiciones legales 
de los i lus t rados e s p a ñ o l e s y en los textos const i tucionales de 
los l iberales de C á d i z , donde los d ipu tados mexicanos descu
b r i e r o n el vo to i n d i v i d u a l , l a asamblea ú n i c a , los inicios de 
l a d e s a m o r t i z a c i ó n , el derecho absolu to a l a p r o p i e d a d i n d i 
v i d u a l , l a p r o c l a m a c i ó n de l a l i b e r t a d de o p i n i ó n y de p ren 
sa, etc. ; fue la C o n s t i t u c i ó n l i b e r a l de C á d i z la que restruc
t u r é , s e g ú n u n m o d e l o l i b e r a l , l a v i d a p ú b l i c a . 

E l i m p e r i o e f í m e r o de A g u s t í n de I t u r b i d e no fue solamente 
u n cap r i cho , sino ' ' l a b ú s q u e d a v a n a de u n a l e g i t i m i d a d t ra 
d i c i o n a l impos ib l e , y a que ¿ c ó m o se p o d í a j u s t i f i c a r u n a le
g i t i m i d a d m o n á r q u i c a cuando el rey n o era ' e l s e ñ o r n a t u 
r a l ' de la c o m u n i d a d ? " E l i n t e n t o pos te r io r de M a x i m i l i a n o 
t a m p o c o p o d í a prosperar p o r fal ta de l e g i t i m i d a d h i s t ó r i c a . 
Este c a m i n o — e l de la l e g i t i m i d a d m o n á r q u i c a — se encon
t r aba cerrado por la independencia. L a N u e v a E s p a ñ a no t e n í a 
o t r a fuente posible de leg i t imidad que la s e ñ a l a d a por las Cortes 
de C á d i z : la s o b e r a n í a del p u e b l o , i d e o l o g í a que no t u v o n i n 
g u n a competencia t e ó r i c a . E l d r a m a c o n s i s t i ó en que no h a b í a 
p u e b l o n i n a c i ó n , lo cua l só lo f a v o r e c i ó que l a i d e o l o g í a go
zara, en r e l a c i ó n con la real idad, de u n a l ibe r tad mucho m a y o r 
q u e en E u r o p a . 

L a pa rado ja reside en que u n p a í s p r o f u n d a m e n t e t r a d i 
c i o n a l se d i o , gracias al t r i u n f o de los l iberales y a la ausencia 
de u n contrapeso como la m o n a r q u í a en E s p a ñ a , u n r é g i m e n 
p o l í t i c o en c o n t r a d i c c i ó n con los p r inc ip ios de la sociedad: " i n 
d i v i d u a l i s t a cuando l a sociedad estaba f o r m a d a po r actores 
colect ivos ; d e m o c r á t i c a cuando el v o t o era ficticio; atea o ag
n ó s t i c a cuando la sociedad era p r o f u n d a m e n t e c a t ó l i c a " 
( p p . 166 ss). 

Esta es u n a de las tesis p r inc ipa les de todo el l i b r o , como 
lo s e ñ a l a F r a n ç o i s C h e v a l i e r en la p r e s e n t a c i ó n del m i s m o : 
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el p r o b l e m a de las relaciones entre dos m u n d o s to ta lmente 
diferentes y ajenos el u n o al o t r o . E l Estado m o d e r n o que en
f ren ta a comunidades i n d í g e n a s y campesinas a ú n coheren
tes; a haciendas y enclaves s e ñ o r i a l e s ; a clanes fami l ia res y 
cl ientelas , y finalmente a u n a e n o r m e c a n t i d a d de cuerpos 
fuertemente jerarquizados, p e q u e ñ o s y grandes, y uno gigante: 
l a Ig les ia . Frente a esto la R e p ú b l i c a i l u s t r ada t iene que re
c u r r i r a u n a ficción pa ra gobernar : ' ' l a f i cc ión d e m o c r á t i c a ' ' . 

Desde esta perspect iva resalta la i m p o r t a n c i a del cacique 
y de l pape l que d e s e m p e ñ a : es el puente entre la sociedad t ra
d i c i o n a l y el Estado m o d e r n o . Es, a l a vez, u n a a u t o r i d a d en 
la sociedad t r ad i c iona l y u n engranaje de l mecan i smo del Es
tado. E l poder del cacique es u n poder i legal , disfrazado, pero 
i n e v i t a b l e . U n poder en c ie r ta m a n e r a p ro tec to r y a que pa ra 
poder ac tuar debe ser el representante de l a sociedad t r a d i 
c iona l f rente al Estado m o d e r n o y al m i s m o t i e m p o el mode
r a d o r de las exigencias del Estado a la sociedad t r a d i c i o n a l 
( p . 182) . 

E l r é g i m e n de D í a z f u n c i o n ó gracias al consenso que ob
t u v o en t re las é l i t e s y por el es tablec imiento de u n sistema 
l i m i t a d o de r e p r e s i ó n pa ra e l i m i n a r los restos de a n a r q u í a . 
Pero l o m á s i m p o r t a n t e fue la p o l í t i c a de compromisos se
g u i d a frente a la sociedad, p r i n c i p a l m e n t e frente a la Iglesia 
y las comunidades puebler inas , aunque no s u p r i m i ó los p r i n 
cipios l iberales de la R e f o r m a consagrados p o r la C o n s t i t u 
c i ó n de 1857. Pos te r io rmente , a cos tumbrado a decenios de 
paz, el r é g i m e n de D í a z c a y ó p o r haber o l v i d a d o la fuerza 
de los actores sociales y ro to los c o m p r o m i s o s sobre los que 
se h a b í a fundado el consenso ( p . 198). A p a r t i r de 1890 la 
paz se d i o c o m o u n hecho y los C i e n t í f i c o s pus i e ron el acento 
en l a m o d e r n i z a c i ó n , lo cua l s ign i f i có u n a m o d i f i c a c i ó n de 
las reglas de j u e g o del sistema. Las m á s afectadas fueron las 
c o m u n i d a d e s puebler inas que v i e r o n crecer las haciendas a 
su expensas, c o m o se v e r á en los siguientes c a p í t u l o s . 

//. Los trastocamientos de la paz (1876-1911) 

Los tres c a p í t u l o s que c o m p o n e n l a segunda parte son: a) E l 
contraste en el destino de las comunidades puebler inas; ¿) U n 
p a í s en t r a n s i c i ó n , y c) Las mutac iones cul tura les . 

C o n l a l legada al poder de los C i e n t í f i c o s se c o n s t i t u y ó u n 
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c í r c u l o restr ingido de verdaderos t e c n ó c r a t a s que e x c l u y ó pau
l a t i n a m e n t e a los p o l í t i c o s de la o t ra cor r ien te l i b e r a l , ca l i f i 
cados de j acob inos . Los p r inc ipa les cambios que i n t r o d u j e 
r o n a q u é l l o s fueron en el c ampo de las l ibertades munic ipa les 
y en el agrar io ( p . 256) . Los p r i m e r o s , realizados a p a r t i r de 
1889, afectaron m á s a los estados del nor te del p a í s , hab i t a 
dos po r u n a p o b l a c i ó n p i o n e r a y m u c h o m á s l ib re que la del 
M é x i c o " d e n s o " . D e a h i l a s numerosas revueltas que t u v i e 
r o n l uga r c o m o l a de T o m o c h i c en el estado de C h i h u a h u a . 

A p a r t i r de 1890 las leyes de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n t a m b i é n 
c o m e n z a r o n a ser aplicadas. E n 1892, u n a nueva ley conf i r 
m ó la p r o p i e d a d de los poseedores de los bienes que h a b í a n 
s ido de la Iglesia , y en 1894 se p r o m u l g ó o t ra sobre la ocupa
c i ó n y a l i n e a c i ó n de los terrenos b a l d í o s . Esta ú l t i m a , ade
m á s de benefic iar a las c o m p a ñ í a s desl indadoras , t e n í a o t ro 
aspecto m á s impor tan te : "ajustar la realidad a la ley, supr imiendo 
las i n c e r t i d u m b r e s sobre l a p r o p i e d a d de la t i e r r a y t r ans f i 
r i e n d o as í la m a y o r par te del t e r r i t o r i o nac iona l al d o m i n i o 
p r i v a d o " ( p . 259, las cursivas son nuestras) . 

S i n embargo , d e s p u é s de ana l izar las cifras sobre el creci 
m i e n t o de la p o b l a c i ó n en el pe r i odo , a s í como el n ú m e r o de 
agrupaciones de menos de 5 000 habi tantes , G u e r r a conc lu 
ye que la i m a g e n de M é x i c o en el p o r f i r i a t o c o m o u n p a í s 
r u r a l , i n m ó v i l , c o n pueblos que sufren despojos constantes 
p o r par te de los grandes p rop ie t a r io s , no es to t a lmen te exac
ta . S e g ú n el au to r , las cifras m u e s t r a n u n proceso de t rans
formaciones m ú l t i p l e s , con l a c r e a c i ó n y d e s a p a r i c i ó n de po
blados , que t e n í a n u n a v a r i e d a d enorme de status. E l M é x i c o 
" d e n s o " se desborda hacia las zonas menos pobladas: al nor te , 
zona de minas y g a n a d e r í a , pe ro t a m b i é n hacia las nuevas 
regiones a g r í c o l a s del noroeste del p a í s y las del Go l fo de M é 
x i c o . A s í como desaparecen pueblos y r a n c h e r í a s po r el cre
c i m i e n t o de l a g r a n p r o p i e d a d , t a m b i é n hay haciendas que 
desaparecen pa ra da r l uga r a ranchos i nd iv idua l e s , a pob la 
dos s in status y t a m b i é n a a lgunos pueblos . 

E l f e r r o c a r r i l , l a e x p l o t a c i ó n de nuevas minas y el desa
r r o l l o de la i n d u s t r i a t a m b i é n c o n t r i b u y e r o n a crear nuevas 
local idades. C o n estos datos el au to r qu ie re destacar u n as
pecto que tiende a ser soslayado: con las reformas legales men
cionadas y el c rec imien to e c o n ó m i c o se p rodu jo u n a g ran m o 
v i l i d a d de la p o b l a c i ó n y de los poblados , en especial en la 
ú l t i m a d é c a d a de l p o r f i r i a t o ( p p . 263 ss). 
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T o d o s estos cambios p r o d u j e r o n m ú l t i p l e s tensiones nac i 
das de los desequi l ibr ios e c o n ó m i c o s y sociales que no fue ron 
perc ib idos por los por f i r i s tas , que solamente v e í a n en el cre
c i m i e n t o d e m o g r á f i c o y la m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a u n p r o 
greso (p . 271). 

A l l legar la g ran crisis del p o r f i r i a t o todas estas tensiones 
a f l o r a r o n con sus r e iv ind icac iones e s p e c í f i c a s : las c o m u n i d a 
des puebler inas l u c h a r á n p o r sus t ierras y derechos perd idos ; 
las poblaciones flotantes y las comunidades sin status m a n i 
f e s t a r á n su descontento, al i g u a l que las é l i tes locales (espe
c i a lmen te en el no r t e ) que v e í a n desaparecer su a u t o n o m í a 
y crecer el control y pr iv i legios del Estado central . . . (p . 273). 

L a e x p a n s i ó n de l sistema f e r r o v i a r i o y la c o n s t r u c c i ó n de 
puer tos p e r m i t i ó , j u n t o con el a u m e n t o de l a demanda in te r 
n a c i o n a l de mater ias p r i m a s y las nuevas inversiones e x t r a n 
je ras , u n a gran e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a a p a r t i r de 1890; con 
el la el p a í s se fue i n t e g r a n d o al mercado i n t e rnac iona l . S i n 
embargo, la p r o d u c c i ó n ag r í co la para el consumo interno creció 
en m e n o r p r o p o r c i ó n . 

E n v í s p e r a s de l a crisis e c o n ó m i c a de 1907, M é x i c o apare
ce c o m o u n pa í s en plena t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a con acen
tuados contrastes y desequi l ib r ios ent re sectores y regiones 
debidos a u n c r ec imien to acelerado (p . 306) . Por ello la crisis 
i n t e r n a c i o n a l t u v o p ro fundas repercusiones en el sector m o 
d e r n o de la e c o n o m í a que fue a c o m p a ñ a d o de var ios a ñ o s de 
malas cosechas en el de p o r sí atrasado sector t r a d i c i o n a l . 

E l ú l t i m o c a p í t u l o de esta segunda par te e s t á consagrado 
a las transformaciones culturales que tuv ie ron lugar. A n t e todo 
el a u t o r destaca que t an to P o r f i r i o D í a z como los hombres 
que t o m a r o n el p o d e r con é l , e ran l iberales " h i s t ó r i c o s " sur
gidos de las guerras de R e f o r m a e i n t e r v e n c i ó n . Solamente 
hasta 1892 los posi t iv is tas c o m i e n z a n a l legar al poder con 
L i m a n t o u r a la cabeza. Los C i e n t í f i c o s , que siempre fue ron 
u n a m i n o r í a , se c o n s t i t u y e r o n en los eternos rivales de los l i 
berales, representados en el ú l t i m o pe r iodo por el general 
Reyes . Estos no les p e r d o n a b a n que socavaran la l e g i t i m i 
d a d del gob ie rno al pone r al descubier to " l a ficción demo
c r á t i c a " sobre la que se apoyaban el r é g i m e n y la i d e o l o g í a 
l i b e r a l ( p . 352) . M i e n t r a s que los l iberales p e d í a n la reelec
c i ó n y l a presentaban c o m o u n sacrif icio del general D í a z , 
los posi t iv is tas la m o s t r a b a n como u n sacrif icio necesario de 
la democrac ia , y p r o p u g n a b a n po r u n r é g i m e n " a d a p t a d o a 
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l a s i t u a c i ó n social real del p a í s : no el de l caud i l lo m o d e r n i z a -
d o r s ino el de u n a democrac ia l i b e r a l r e s t r ing ida , en la cual 
p a r t i c i p a r í a n los i n d i v i d u o s pertenecientes a la c u l t u r a demo
c r á t i c a m o d e r n a " , o sea una o l i g a r q u í a d e m o c r á t i c a (p . 356). 

Separados por las ideas con respecto al poder , ambos g r u 
pos c o i n c i d í a n en a lgunos pun tos , entre o t ros , en la idea de 
q u e la t r a n s f o r m a c i ó n de la sociedad pasaba po r el desarrol lo 
de l a e d u c a c i ó n . C u a n d o h a b l a n de e d u c a c i ó n no lo hacen 
c o m o desarrol lo de conoc imien to y a l f a b e t i z a c i ó n , sino como 
m e d i o pa ra crear al h o m b r e nuevo que se acerque al a rque t i 
p o del h o m b r e l i b e r a l . D e a q u í nacen , s e g ú n G u e r r a , m u 
chas a m b i g ü e d a d e s c o n respecto a las e s t a d í s t i c a s escolares, 
p r i n c i p a l m e n t e en lo que se refiere a la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , 
y a que muchas veces só lo se i n c l u í a n " l a s escuelas mode r 
n a s " y se de jaban de lado otras c o m o las sostenidas po r las 
c o m u n i d a d e s puebler inas (antes de la d e s a m o r t i z a c i ó n de sus 
b ienes) o las de las haciendas, ya que las de la Ig les ia sí e ran 
con tab i l i zadas (p . 365) . 

E n este c a p í t u l o G u e r r a anal iza t an to las e s t a d í s t i c a s como 
l a e v o l u c i ó n de la e n s e ñ a n z a y el g r a n c a m b i o que se o p e r ó 
e n la ú l t i m a d é c a d a del siglo al nacionalizarse las escuelas p r i 
m a r i a s de los m u n i c i p i o s y crearse la D i r e c c i ó n Genera l de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a pa ra u n i f o r m a r la e n s e ñ a n z a en todos 
los es tablecimientos . C i t a el caso de la r e s t r u c t u r a c i ó n de la 
e n s e ñ a n z a de l a h i s t o r i a , y m e n c i o n a los textos de G u i l l e r m o 
P r i e t o que se p r o p o n í a : " d a r a conocer a la j u v e n t u d m e x i 
cana los p r i n c i p i o s l iberales para hacer la ante todo mexica
na , p a t r i o t a , l i b e r a l , r epub l i cana y d e f i n i t i v a m e n t e entusias
t a del p u e b l o y de la R e f o r m a " (p . 391) . 

E l a u t o r t a m b i é n s e ñ a l a que a pesar de que los autores de 
los l i b ros de h i s t o r i a en los ú l t i m o s a ñ o s de l p o r f i r i a t o t ra ta
r o n de e q u i l i b r a r sus j u i c i o s sobre el pasado y c r i t i c a r o n los 
excesos de l a h i s to r i a a p o l o g é t i c a , no escaparon a la i n t e rp re 
t a c i ó n que fundaba la l e g i t i m i d a d del r é g i m e n p o l í t i c o en la 
s i m b o l o g í a l i b e r a l , pe ro la l ó g i c a de esta v i s i ó n los condujo 
a g lo r i f i ca r las insurrecciones en que u n personaje a s u m í a el 
c a r á c t e r de " p u e b l o " , "desde H i d a l g o hasta D í a z " (p . 392). 

C o n esto q u e d ó ab ier ta la pue r t a pa ra que u n a nueva ge
n e r a c i ó n l i b e r a l r eac t iva ra en su p rovecho el p r i n c i p i o de la 
s o b e r a n í a de l pueb lo y el derecho de i n s u r r e c c i ó n con t ra la 
t i r a n í a y que u n d í a a s imi la ra el p o r f i r i a t o al an t iguo r é g i 
m e n . L a l u c h a con t r a el p o r f i r i a t o c o n v e r t í a a la R e v o l u c i ó n 
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en u n a n u e v a etapa en el progreso de l a h i s to r i a ( p . 392) . 
E n este contexto c u l t u r a l , a ñ a d e el au to r , se p u b l i c a r á el 

l i b r o de M a d e r o y su é x i t o se expl ica , en g r a n par te , po r sus 
referencias al " p u e b l o " y a la " d e m o c r a c i a i d e a l " . E l l i b r o 
t a m b i é n puso de mani f ies to la exis tencia de u n ab i smo entre 
la e n s e ñ a n z a de u n mode lo y la r ea l idad de u n r é g i m e n cada 
vez m á s o l i g á r q u i c o , cerrado y excluyente . E n este sent ido, 
" l a e d u c a c i ó n l i b e r a l que el r é g i m e n po r f i r i s t a h a b í a d i f u n 
d ido s o c a v ó a la rgo plazo los fundamentos mismos del p o d e r " 
( p . 403 ) . 

III. Raíces y razones de un desplome* 

Los cua t ro c a p í t u l o s de la ú l t i m a par te son: a) E l despertar 
del l i b e r a l i s m o ; b) L a quere l la de las é l i t e s ; c) L a m o v i l i z a 
c i ó n de l a sociedad, y d) L a r e v o l u c i ó n mader i s t a . 

E n el p r i m e r c a p í t u l o , l a a t e n c i ó n de l au to r se concent ra 
en el es tudio de la na tura leza y s ignif icado de los clubes l ibe 
rales, a p a r t i r del su rg imien to del " C l u b Ponc iano A r r i a g a " , 
en San L u i s P o t o s í , en el a ñ o de 1900. Pa ra G u e r r a los c lu 
bes se i n sc r iben en la t r a d i c i ó n de las logias como lugares de 
soc iab i l idad p o l í t i c a m o d e r n a , donde surgen las nuevas ideas 
e i d e o l o g í a s , tal y como lo e s t u d i ó A g u s t í n C o c h i n . Estos clubes 
surgen en u n con tex to de l i b e r a l i s m o o r t o d o x o , moles to po r 
el c r e c i m i e n t o de l a Iglesia y el ascenso de nuevas é l i t e s , gra
cias a l a e x t e n s i ó n de l a e d u c a c i ó n y de l acelerado desarrol lo 
e c o n ó m i c o (p . 12) . 

E n el " C l u b Ponc iano A r r i a g a " , el m o t o r esencial de su 
a c c i ó n no fue en u n p r i n c i p i o la c r í t i c a social , sino la c r í t i c a 
al ab i smo existente en t re los p r i n c i p i o s l iberales y la r ea l idad 
del r é g i m e n , con lo cua l se puso en m a r c h a el mecan i smo de 
i m p u g n a c i ó n de la l e g i t i m i d a d del g o b i e r n o . A l i g u a l que 
todos lo grupos r evo luc iona r ios que a c t ú a n en u n a sociedad 
pasiva, frente a é l i t e s que apoyan en su m a y o r í a a l gob ie rno , 
el c lub de San L u i s y los Flores M a g ó n se r a d i c a l i z a r o n , pa
sando del l i b e r a l i s m o i n i c i a l hacia el r ad i ca l i smo social para 
desembocar en el a n a r q u i s m o . 

C i t a n d o a C o s í o V i l l e g a s , G u e r r a se p r e g u n t a c ó m o pu¬

* Los n ú m e r o s de las pág inas citadas en esta parte corresponden al tomo I I . 
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d i e r o n los clubes sob rev iv i r d u r a n t e tres a ñ o s . L a respuesta 
cree encon t ra r l a en la d i v i s i ó n de las é l i tes ya que entre 1900 
y 1904 t u v o luga r el p r i m e r en f ren tamien to abier to entre re-
y i s t a s y C i e n t í f i c o s . Estos ú l t i m o s se benef ic ia ron con la exis
t enc ia de los clubes, y a que t e n í a n en c o m ú n el rechazo al 
m i l i t a r i s m o y a l a p o s i b i l i d a d de u n p o r f i r i s m o sin D o n Por f i 
r i o , encarnado p o r el general Reyes. " N o es de sorprenderse 
q u e en este contexto los ataques nomina les con t ra los C i e n t í 
ficos sean raros en las publ icac iones de los radicales, al i g u a l 
q u e m á s tarde en La sucesión presidencial y que po r el con t r a r io 
a b u n d e n los ataques a Reyes. T a m p o c o es e x t r a ñ o que los 
fundadores de los clubes l iberales de N u e v o L e ó n sur jan de 
los clanes opuestos a Reyes , a s í c o m o los ataques que su f r ió 
é s t e con m o t i v o de la c r e a c i ó n de la segunda reserva m i l i t a r , 
c u a n d o fue m i n i s t r o de la G u e r r a , y cuando r e p r i m i ó a los 
oponentes en M o n t e r r e y en 1 9 0 3 " ( p . 29) . 

U n a vez que Reyes d i m i t i ó del M i n i s t e r i o de la G u e r r a , 
l o cua l fue u n t r i u n f o de los C i e n t í f i c o s , D í a z , fiel a sus p r i n 
c ip ios de man tene r el e q u i l i b r i o entre los grupos y facciones, 
e l i m i n ó a los oponentes m á s radicales de Reyes, o sea los c lu 
bes l iberales . 

G u e r r a est ima que a pesar de que los clubes fracasaron po
l í t i c a m e n t e , su papel p e d a g ó g i c o fue eno rme ya que logra
r o n p o r p r i m e r a vez crear u n a r e d p o l í t i c a nac iona l un i f i ca 
d a y po tenc ia lmente ab ie r t a a adherentes que no p e r t e n e c í a n 
a las é l i t e s p o l í t i c a s t rad ic iona les . T a m b i é n l o g r a r o n con sus 
publ icac iones crear u n a f ran ja de o p i n i ó n p o l í t i c a act iva que 
n o aceptaba " l a ficción d e m o c r á t i c a " del r é g i m e n (p . 31) . 

A lo largo de este p r i m e r c a p í t u l o t a m b i é n se estudia el exi l io 
y e v o l u c i ó n de los l í d e r e s magonis tas , que fueron los p r i m e 
ros, en v í s p e r a s de la R e v o l u c i ó n , en v o l v e r al mecan i smo 
t í p i c o del siglo X I X , de t r ans fe r i r " l a v o l u n t a d del p u e b l o " 
a u n a m i n o r í a r e v o l u c i o n a r i a que pretende i m p o n e r a la m a 
y o r í a de la sociedad u n p royec to social en n o m b r e de " l a vo
l u n t a d del p u e b l o " . Las a l te rna t ivas s iempre fueron ( y son): 
" i m p l a n t a r u n r é g i m e n de m i n o r í a s — l i b e r a l o r evo luc io 
n a r i o — sin democrac i a representa t iva pa ra poder apl icar los 
p r i n c i p i o s ; o b i e n i n s t au ra r u n a democrac ia con representa
c i ó n real lo que h a c í a i m p o s i b l e el r e ino de los p r i nc ip io s que 
sostiene la m i n o r í a r a d i c a l " ( p . 48) . 

S i n emba rgo , pa ra los actores de l a crisis final del p o r f i r i a -
to , los a ñ o s anter iores a 1908 y a la ent revis ta D í a z - C r e e l m a n 
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n o fue ron impor tan tes y los clubes l iberales só lo c o n s t i t u í a n 
u n vago recuerdo. Esto se debe, s e g ú n el au tor , a que estos 
actores sólo cons ideraron i m p o r t a n t e el p r o b l e m a de l a suce
s i ó n de D í a z . É s t e t e n í a dos a l te rna t ivas : n o m b r a r a u n suce
sor a l que le t r a n s m i t i r í a en l a m e d i d a de lo posible , su auto
r i d a d sobre las cadenas de f idel idades, o b i e n fijar las reglas 
y l í m i t e s del j u e g o pa ra que los pretendientes c o m p i t i e r a n : 
" E s dec i r u n p o r f i r i s m o s in D í a z o u n a d e m o c r a t i z a c i ó n del 
r é g i m e n " (p . 72) . A m b a s soluciones e x i g í a n la presencia de 
D í a z y su pau la t i na d e s a p a r i c i ó n del escenario. D e s p u é s de 
1908 cuando pareció que el " soberano r e a l " p e r m i t í a a los pre
tendientes que apelaran al " sobe rano t e ó r i c o " , el pueb lo , el 
m a r c o de l a p o l í t i c a p o r f i r i s t a e s t a l l ó y " l a sociedad m o v i l i 
zada p o r clientelas r ivales e n t r ó en escena" ( p . 7 3 ) . 

Reyistas y Científicos es el t í t u l o del c a p í t u l o I I , que es u n o 
de los m á s apasionantes, y a que describe la lucha entre estos 
dos grupos por la s u c e s i ó n de d o n P o r f i r i o . Es una lucha entre 
dos personas, el general Reyes y L i m a n t o u r , y entre dos con
cepciones de la p o l í t i c a y de su quehacer: en m á s de u n senti
do es el conf l ic to e terno ent re t e c n ó c r a t a s y p o l í t i c o s . 

E l general Reyes, nac ido en Ja l isco, aunque su f a m i l i a 
s e g ú n el au to r era o r i g i n a r i a de G u a t e m a l a , se p a r e c í a al ge
ne ra l D í a z po r su o r i g e n social , p r o v i n c i a n o , a s í como po r 
su ca r r e ra m i l i t a r y p o l í t i c a . A m b o s d i f e r í a n p ro fundamen te 
de L i m a n t o u r , nac ido y educado en la cap i ta l , en u n m e d i o 
r e f inado , conocedor p r o f u n d o de la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a i n 
t e rnac iona l , L i m a n t o u r es u n t e c n ó c r a t a , avant la lettre, que 
desconoce, le molesta y rechaza, lapolitiquepoliticienne ( la " g r i 
l l a " ) , que exige l u c h a y c o m p r o m i s o ( p . 77) . Reyes en cam
b i o c o n o c i ó m u y b i e n al p a í s y supo man tene r el e q u i l i b r i o 
po l í t i co y el orden en las provinc ias del nor te , a d e m á s de haber 
sido u n g ran a d m i n i s t r a d o r , en todos los sentidos, del estado 
de N u e v o L e ó n . A los dos, t i r i o s y t royanos , les r e c o n o c í a n 
u n a g r a n i n t e g r i d a d personal . 

" D u a l i d a d c u l t u r a l , de o r í g e n e s , de f o r m a c i ó n y de carre
ra : las condic iones estaban dadas pa ra que aparecieran en el 
seno de la é l i t e p o l í t i c a dos grupos r ivales aunque con u n a 
es t ruc tu ra in t e rna d i f e r e n t e " (p . 79) . M i e n t r a s que los C i e n 
t í f icos ocupaban los puestos de los min i s t e r io s y del en to rno 
pres idenc ia l , los reyistas e ran m á s numerosos en los estados, 
donde estaban cons t ruyendo u n a cadena nac iona l de fideli
dades y cl ientelas. 
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Guer r a , c i tando como fuente a L i m a n t o u r , considera como 
m u y p robab le la d i s p o s i c i ó n de D í a z de ret i rarse de la po l í t i 
ca con m o t i v o de las elecciones de 1900, de jando u n a f ó r m u 
l a que i n c l u y e r a a Reyes y a L i m a n t o u r . Su i n t e n t o de acer
carse a los dos hombres fracasa y en las siguientes elecciones 
(1904) no se decide a p resc ind i r —o q u i z á no puede— n i de 
los t e c n ó c r a t a s , de quienes d e p e n d í a la i m a g e n y el c r é d i t o 
i n t e r n a c i o n a l , n i de los po l í t i co s y sus cl ientelas, de quienes 
d e p e n d í a el con t ro l del p a í s . A n t e el impasse l a r e e l e c c i ó n apa
rece c o m o el m a l m e n o r , pero la edad avanzada del general 
D í a z comienza a ser m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n . E n 1903 D í a z 
a c e p t ó l a c r e a c i ó n de l a v icepres idencia y la a m p l i a c i ó n del 
p e r i o d o pres idenc ia l de cua t ro a seis a ñ o s . Pa ra las eleccio
nes del a ñ o s iguiente (1904) e s c o g i ó c o m o cand ida to pa ra la 
v icepres idenc ia a R a m ó n C o r r a l , pero con su desconfianza 
h a b i t u a l lo t u v o al m a r g e n de las decisiones i m p o r t a n t e s y 
t o l e r ó los ataques que le d i r i g i ó la prensa, c o n lo cua l ( D í a z ) 
se c e r r ó la p o s i b i l i d a d de u n a s u c e s i ó n sin enf ren tamientos 
en el m a r c o del sistema. 

L a d e s i g n a c i ó n de C o r r a l fue u n t r i u n f o de los C i e n t í f i c o s , 
y a que el v icepres idente se encon t raba cerca de este g r u p o , 
s in pertenecer to t a lmen te a é l . Esta v i c t o r i a que a u m e n t ó el 
pode r de é s t o s , fue p í r r i c a ya que p r e p a r ó el m o v i m i e n t o re-
y i s t a y p o r o t r a par te h izo que fueran vistos c o m o los respon
sables de todos los males del r é g i m e n . L a i n f l u e n c i a crecien
te de L i m a n t o u r se c o n j u g ó con " l a a r i s t o c r a t i z a c i ó n del 
C é s a r " pa ra c a m b i a r las reglas del j u e g o que aseguraban la 
estabi l idad del sistema. Las consecuencias, s e g ú n G u e r r a , fue
r o n graves y a que al haber dado la v ic to r i a a u n a facc ión sobre 
o t r a d e s a p a r e c i ó l a l egendar ia sens ib i l idad de D í a z pa ra co
nocer y m a n t e n e r las relaciones de fuerzas, especialmente a 
n i v e l loca l : " P o r todos lados se re la ja ron los lazos r e c í p r o c o s 
que u n í a n al pres idente con los notables locales quienes con
s ide ra ron se h a b í a ro to el con t ra to t á c i t o e x i s t e n t e . " 

T o d o el s is tema p o l í t i c o estaba cons t ru ido sobre la fideli
d a d de los notables locales, salidos en su m a y o r par te de las 
clases medias del c a m p o y de las ciudades de p r o v i n c i a . Ellos 
t e n í a n reservados los puestos po l í t i co s de los estados y los car
gos admin i s t r a t i vos locales y regionales. C o n el t r i u n f o de los 
C i e n t í f i c o s , los notables a n ive l nacional , y los surgidos de gru
pos p r iv i l eg iados en los estados c o m e n z a r o n a ocupar pues
tos que antes les estaban vedados. Se fue c o n f o r m a n d o as í , 
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en los ú l t i m o s a ñ o s de l p o r f i r i a t o , u n sistema que p r i v i l e g i a 
ba la competenc ia a d m i n i s t r a t i v a p u r a , los d i p l o m a s y las re
laciones de f a m i l i a , en el cua l d i f í c i l m e n t e p o d í a n c o m p e t i r 
los hi jos de las clases medias que v i e r o n l imi t adas las pos ib i 
l idades de ascenso social . " L a m o d e r n i z a c i ó n y su ex igenc ia 
de r a c i o n a l i z a c i ó n (ped ida po r los C i e n t í f i c o s ) t e ó r i c a m e n t e 
satisfechas, c o m e n z a r o n a volverse con t ra el b u e n func iona 
m i e n t o del s i s tema" a l dejar de lado a aquellos servidores p ú 
bl icos surgidos de las clases medias p rov inc ianas , las ú n i c a s 
capaces de hacer que las masas desfavorecidas aceptaran el 
o r d e n social y p o l í t i c o existente. 

Se ha hab lado m u c h o de esclerosis y enve jec imien to de la 
clase p o l í t i c a po r f i r i s t a en el ú l t i m o decenio, pe ro s e g ú n el 
au to r esto es c ier to pa ra los puestos h o n o r í f i c o s , a u n q u e lo 
es en m e n o r m e d i d a pa ra los puestos clave, c o m o los de go
bernadores . E l descontento loca l de los ú l t i m o s a ñ o s no fue 
m o t i v a d o p o r los viejos gobernadores porf i r i s tas , sino p o r los 
m á s j ó v e n e s que estaban poco preparados pa ra l l eva r a cabo 
la p o l í t i c a de compromisos ex ig ida po r el puesto ( p . 89 ) . 

E n este m a r c o de d i v i s i ó n de las é l i t e s t iene l u g a r l a entre
vis ta D í a z - C r e e l m a n en d i c i e m b r e de 1907, cuyo con ten ido 
e interpretaciones por los actores pol í t icos de la é p o c a son ana
l izados p o r G u e r r a al i g u a l que las reacciones que p r o v o c ó . 
A lo l a rgo del tercer c a p í t u l o se anal iza " l a m o v i l i z a c i ó n de 
la soc i edad" con el m o v i m i e n t o reyista , que t e r m i n ó con la 
salida del general a E u r o p a . E l au tor concluye que la é l i t e 
p o l í t i c a o b s e r v ó las reglas del j u e g o vigentes: la a g i t a c i ó n no 
só lo estaba p e r m i t i d a , era la regla , pero u n a vez que se cono
c í a la d e c i s i ó n de D í a z (en esta o c a s i ó n C o r r a l pa ra la vice
presidencia) la a g i t a c i ó n d e b í a t e rmina r . Y a ñ a d e , en esta oca
s i ó n h u b o a lgunos actores que no aceptaron las reglas del 
j u e g o : M a d e r o y muchas é l i t e s regionales, exclu idas , j u n t o 
con " e l n u e v o p u e b l o " m o v i l i z a d o po r el r e y i s m o , e x i g i e r o n 
la observancia de las reglas t e ó r i c a s de la C o n s t i t u c i ó n , y el 
an t i r r ee lecc ion i smo s u r g i ó c o m o u n a n u e v a y m á s poderosa 
ola p o l í t i c a . 

E l ú l t i m o c a p í t u l o se aboca a l estudio de l a r e v o l u c i ó n m a 
deris ta . S e g ú n el au to r , los actores p o l í t i c o s se e n c o n t r a b a n 
t r a n q u i l o s , a pesar de la i n q u i e t u d difusa que se s e n t í a en el 
p a í s y de a lgunas revueltas campesinas. L a crisis e c o n ó m i c a 
se v e í a c o m o las anter iores , c o m o algo c o y u n t u r a l . T a n t o los 
actores c o m o los observadores de la v i d a p o l í t i c a , a ñ a d e , no 
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p o d í a n ver los acontec imientos de o t r a m a n e r a y a que " c r i 
sis y descontento social no necesariamente desembocan en una 
r e v o l u c i ó n : s implemente pueden crear r e v u e l t a s " . C o n esta 
a f i r m a c i ó n el au tor qu ie re destacar, m á s que l a crisis e c o n ó 
m i c a , l a i m p o r t a n c i a que t u v o en la r e v o l u c i ó n mader i s ta la 
d i f u s i ó n de l a c u l t u r a m o d e r n a , a s í como l a m o v i l i z a c i ó n so
c i a l que p r o v o c ó la quere l la de las é l i t e s y el impasse de la su
c e s i ó n ( p . 215) . 

S igu i endo la l í n e a de i n v e s t i g a c i ó n s e ñ a l a d a , G u e r r a estu
d i a l a na tura leza y los obje t ivos del m o v i m i e n t o mader i s ta 
y s e ñ a l a que mien t ras el m a g o n i s m o h i z o u n l l a m a d o a la i n 
s u r r e c c i ó n c o n base en u n p r o g r a m a social , M a d e r o lo p l an 
tea en t é r m i n o s p o l í t i c o s : " C u a n d o M a d e r o declara i leg í t i 
m o el pode r de D í a z , p a r e c i ó a m u c h o s mexicanos como u n a 
t i r a n í a y no como lo h a b í a n v is to hasta entonces, como u n r é 
g i m e n p a t r i a r c a l " , c o n lo cua l l e g i t i m ó l a i n s u r r e c c i ó n , y 
a ñ a d e : " L o s revoluc ionar ios c r e í a n estar l uchando cont ra u n 
r é g i m e n t i r á n i c o y opresor, pero y a no e n c o n t r a r o n m á s que 
e l v a c í o : u n v a c í o que p e r m i t i ó l a en t r ada progres iva en es
cena de todos los actores sociales, con sus demandas y a m b i 
c iones , con su lenguaje y su sistema de referencias p r o p i o , 
p o r lo cua l las palabras j u s t i c i a y l i b e r t a d t e n í a n sentidos d i 
ferentes pa ra los var ios g r u p o s " (p . 216) . 

A su j u i c i o , l a r e v o l u c i ó n t a m b i é n fue posible gracias a la 
i m p l a n t a c i ó n nac iona l del m a d e r i s m o , que p u d o recoger las 
tensiones sociales surgidas de la crisis (o m á s b ien de las crisis) 
y las c a n a l i z ó hacia u n rechazo de l personal p o l í t i c o y del r é 
g i m e n por f i r i s t a . Los conjurados , c o n t i n ú a , no e ran hombres 
d e l pueb lo sin contactos c o n el poder , sino que c o n s t i t u í a n 
" e n g r a n a j e s " de los grandes clanes p o l í t i c o s del Estado, con 
u n a l to n i v e l educa t ivo , que l e g i t i m a b a n su a c c i ó n en n o m 
b r e de los derechos del pueb lo . Esta é l i t e a c t u ó con t r a u n go
b i e rno en plena d e s i n t e g r a c i ó n en el que L i m a n t o u r y su grupo 
h a b í a n i m p e d i d o que los porf i r i s tas " c l á s i c o s " , los m á s n u 
merosos y los ú n i c o s capaces de c o n t r o l a r l a s i t u a c i ó n , l lega
r a n al poder . C u a n d o se l l a m ó a l general Reyes para que re
gresara de E u r o p a , era demasiado tarde y el r é g i m e n de D í a z , 
s in persona l p o l í t i c o capaz, a b a n d o n a d o po r Estados U n i d o s 
y p o r las é l i t e s e c o n ó m i c a s c a y ó p o r su p r o p i o peso. 

L a R e v o l u c i ó n fue pos ib le , conc luye G u e r r a , gracias a la 
c o n j u n c i ó n de estos tres e lementos: u n descontento social 
g rave , u n lenguaje p o l í t i c o u n i f i c a d o r y u n v a c í o de poder 



194 CARLOS ARRIOLA 

(p . 319) . Y a ñ a d e , la R e v o l u c i ó n l o g r a r á crear una nueva " f i c 
c i ó n " d e m o c r á t i c a , gracias a u n c o m p r o m i s o con la Iglesia 
y los pueblos, f o r m a r á cadenas y lazos de sol idar idad, as í como 
cl iente las , y u n i f i c a r á a la é l i t e p o l í t i c a , o sea los mismos p r o 
ced imien tos a que r e c u r r i ó D í a z en los albores de su r é g i m e n . 
Pero l a R e v o l u c i ó n i n t r o d u j o u n a n o v e d a d : e s t a b l e c i ó reglas 
pa ra l a s u c e s i ó n presidencial y en esta f o r m a r e s o l v i ó " e l p ro 
b l e m a de la p o l í t i c a c o n t e m p o r á n e a : l a a r t i c u l a c i ó n de socie
dades t rad ic iona les y del Estado m o d e r n o " . 
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