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S O C I E D A D E S D E I D E A S 

Y R E V O L U C I Ó N M E X I C A N A 

J e a n - P i e r r e BASTÍAN 

P E N S A R E N L A R E V O L U C I Ó N M E X I C A N A desde l a pe r spec t iva 

de los acon tec imien tos de 1789 en F r a n c i a i n v i t a a a b r i r 

n u e v o s c a m i n o s de interpretación. L a i n f l u e n c i a de l a R e v o 

lución f rancesa sobre aquélla es i n d i r e c t a y está sujeta a u n a 

serie de r eacomodos políticos que sacud ie ron tanto a España 

c o m o a A m é r i c a a p r i n c i p i o s de l s iglo X I X . Inc luso c o n v i e n e 

b u s c a r e l límite de l a p re senc ia de l 1789 francés e n el m o v i 

m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o o c u r r i d o en M é x i c o más de u n s iglo 

después. A l respecto, se puede observar que l a i n f l u e n c i a de 

las ideas de 1789 fue c o n t i n u a en M é x i c o a l o l a rgo de l s iglo 

X I X ; el las i n s p i r a r o n tanto a los l ibera les de l m o v i m i e n t o de 

R e f o r m a c o m o , más tarde , a los p rop ios l ibera les e n e l p o d e r 

y a l a opos ic ión r a d i c a l . 

D u r a n t e e l po r f i r i a to , las au tor idades políticas m e x i c a n a s 

y l a c o l o n i a francesa ce l eb ra ron c o n c ie r ta r e g u l a r i d a d l a efe

mérides de l 14 de j u l i o e n las c iudades de M é x i c o y P u e b l a ; 

se a d o r n a b a n e i l u m i n a b a n los edif ic ios públ icos c o m o si se 

tratase de u n a fiesta p a t r i a , p o r lo u n i v e r s a l de l a ce lebra

c ión , según c o m e n t a b a n . 1 A su v e z , las log ias masónicas 

fue ron bau t i zadas c o n a lgunos n o m b r e s de los actores de l a 

R e v o l u c i ó n f rancesa , y sus periódicos se i n t i t u l a r o n a veces 

c o n s ímbolos de a q u e l l a l iberación de l p o d e r m o n á r q u i c o . 

L a s re lec turas de lo o c u r r i d o e n 1789, hechas p o r l ibera les 

1 P o r ejemplo ver M R , 10 de j u l i o de 1896, p . 2; 18 de j u l i o de 1896, 

p. 3. Véanse las siglas y bibliografía al final de este artículo. 
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franceses, c o m o A l f o n s e de L a m a r t i n e , c i r c u l a b a n a m p l i a 

men te e i m p r e g n a b a n escritos y discursos de los l ibera les r a 

dicales y anticatólicos, en los cuales se e n c o n t r a b a n c o n fre

c u e n c i a a lus iones a los p r i n c i p i o s r evo luc iona r ios y en 

p a r t i c u l a r a l a trilogía: " l i b e r t a d , i g u a l d a d , f r a t e r n i d a d " . 2 

P o r lo tanto, s i g loba lmen te se puede constatar que las re

ferencias a 1789 y a sus ideas están presentes en el M é x i c o 

d e c i m o n ó n i c o — p a r t i c u l a r m e n t e e n l a segunda m i t a d de l s i 

glo XIX, pues las e n c o n t r a m o s tanto e n e l c a m p o de l l i b e r a 

l i s m o , e n el poder , c o m o en el de l a oposic ión l i b e r a l r a d i 

c a l — , convendr ía e s tud ia r de qué m a n e r a estas referencias 

se a r t i c u l a r o n a las lec turas antagónicas efectuadas p o r los 

d iversos actores polít icos de l a tradición l i b e r a l , especia l 

men te las que se de sp renden de discursos cívicos p r o n u n c i a 

dos duran te las fiestas patrióticas l ibera les . S i n e m b a r g o , t a l 

revisión no es prec isamente el propósito que aquí nos a n i m a . 

M á s b i e n lo que atrae nues t ra atención son los para le l i s 

m o s de l a r u p t u r a o c u r r i d a en u n a y o t r a revolución, l i g a d a 

a fenómenos de socialización s imi la res los cuales acompaña

r o n a tales acon tec imien tos . M e ref iero en este caso a las so

ciedades de ideas, c u y a función h a s ido pues ta de re l ieve e n 

los m e c a n i s m o s de r u p t u r a r e v o l u c i o n a r i a de 1789 p o r los 

trabajos de Agust ín C o c h i n y de F r a n c o i s F u r e t . 3 Según 

F u r e t , basado en C o c h i n , estas asociaciones fueron ve rdade

ros l abora to r ios donde se p r a c t i c a r o n e i n c u l c a r o n valores y 

hábitos democrát icos e igua l i t a r ios en e l seno de u n a socie

d a d g l o b a l f u n d a m e n t a l m e n t e c o r p o r a t i v a . C o n las socieda

des de ideas ( logias masónicas , sociedades l i t e ra r ias , c lubes) 

que se o r g a n i z a r o n d u r a n t e los años p rev ios a 1789, nacía 

u n a n u e v a s e n s i b i l i d a d política cen t r ada en el i n d i v i d u o , 

c o m o actor democrá t i co , y en el c i u d a d a n o , c o m o sujeto de 

l a v i d a política en c u a n t o pueb lo po tenc i a l elector. 

E n esta pe r spec t iva parece re levante preguntarse si es 

conven ien te d i r i g i r nues t r a atención h a c i a fenómenos aso

c ia t ivos s imi la res en M é x i c o , aparen temente m a r g i n a l e s 

2 LAMARTINE, 1877, PÉREZ, 1898; E T , 24 de febrero de 1903, p. 1; 

G U E R R A , 1985, I, p . 156. 
3 FURET, 1980; C O C H I N , 1921; véase también KENNEDY, 1982 y 1988. 
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p e r o que p r o l i f e r a r o n en p a r t i c u l a r a p a r t i r de 1867. Estas 
n u e v a s asociaciones su rg i e ron en u n a soc iedad m e x i c a n a 
p r o f u n d a m e n t e m a r c a d a p o r los valores y las pautas 
polít icas de u n " a n t i g u o r é g i m e n " , a pesar de que el país 
se e n c o n t r a b a regido lega lmente desde 1857 p o r u n a cons t i 
tuc ión l i b e r a l y democrát ica. C o m o lo h a m o s t r a d o en u n a 
o b r a rec iente F r a n c o i s X a v i e r G u e r r a , el por f i r i a to en pa r t i 
c u l a r h a s ido m a r c a d o p o r l a e n c r u c i j a d a de u n a cons t i tu 
c i ó n c o n v i g e n c i a r e s t r ing ida y u n a práctica política en con 
t i n u i d a d c o n l a he renc ia c o l o n i a l , va le dec i r c o r p o r a t i v a y 
v e r t i c a l , c o n clientelas y actores f u n d a m e n t a l m e n t e co rpo ra 
t i v o s . 4 

P o r supuesto que asociaciones c o m o las logias masónicas 
se e n c o n t r a b a n presentes en M é x i c o desde l a i n d e p e n d e n c i a 
y habían s ido focos de p r o m o c i ó n de l a v i d a política r e p u b l i 
c a n a . S u pape l q u e d a p o r es tudiarse . S i n e m b a r g o , no deja 
de s o r p r e n d e r l a explosión de asociac iones s imi la res que ex
pe r imentó M é x i c o a p a r t i r de 1867; además de logias nue
v a s , s u r g i e r o n sociedades mutua l i s t a s , círculos espir i t is tas , 
soc iedades protestantes, asociac iones de l ib re-pensadores , 
soc iedades patrióticas y clubes l ibera les que c u m p l i e r o n u n a 
función específica. Este f enómeno asoc ia t ivo en auge, en 
p a r t i c u l a r duran te el régimen de L e r d o de T e j a d a , se d i o 
c o n u n m a r c a d o r a d i c a l i s m o en c o n t r a de l a ig les ia católica 
r o m a n a , p e r c i b i d a po r los m i e m b r o s de estas sociedades 
c o m o el dosel sagrado de l o r d e n c o r p o r a t i v o v igente en el 
c o n j u n t o de l a sociedad c i v i l . T a m b i é n l l a m a n l a atención 
las m e n c i o n e s que a m e n u d o apa recen en l a historiografía de 
l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a sobre sus actores c o m o masones , 
protes tantes y espir i t is tas , que r e m i t e n s i empre a u n a n e b u 
l o s a de h e t e r o d o x i a , c o m p o n e n t e n u n c a ac la rado de l a per
s o n a l i d a d de m u c h o s r e v o l u c i o n a r i o s c o m o F r a n c i s c o I . M a 
d e r o (esp i r i t i s ta y masón ) , P a s c u a l O r o z c o (espir i t i s ta y 
protes tante) e Ignac io Gutiérrez G ó m e z (protestante) , entre 
tantos o t ros . Esas conno tac iones he te rodoxas h a n pasado 
i n a d v e r t i d a s p o r l a historiografía de l a R e v o l u c i ó n m e x i c a 
n a , p o r q u e n u n c a se les h a cons ide rado a p a r t i r de l a c o m -

4 G U E R R A , 1985, I, p . 20ss. 
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prensión de l desempeño específico de las sociedades de ide

as, a las que pe r t enec ie ron estos personajes e n los años 

anter iores a l m o v i m i e n t o a r m a d o . 5 

P o r t odo e l lo , pensar en l a Revo luc ión m e x i c a n a c o n el 

p a r a d i g m a de l a R e v o l u c i ó n francesa p re tende ser, entre 

otras cosas, u n a invitación a p regun ta rnos cuál fue el p a p e l 

de estas sociedades de ideas, has ta aho ra raras veces cons i 

deradas . 

L A PROLIFERACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE IDEAS 

A p a r t i r de l regreso de B e n i t o Juárez a M é x i c o en agosto de 

1867 y a l o l a rgo de l a década de 1870, u n a v e r d a d e r a fiebre 

a soc i a t i va an imó a l a soc iedad c i v i l . S i b i e n desde l a Inde

p e n d e n c i a las logias masónicas habían r e u n i d o a los l ibera les 

e n sociedades de t i po i g u a l i t a r i o , fueron l a Const i tución de 

1857 y aún más las leyes de R e f o r m a las que f ac i l i t a ron des

de e l p u n t o de v i s t a ju r íd ico l a l i b e r t a d de asociación, de cre

e n c i a y de cu l to . I n c l u s o , después de 1860, los p r i m e r o s i n 

tentos de asociación fueron frenados p o r l a i ne s t ab i l i dad 

polít ica y l uego p o r l a gue r r a en c o n t r a de l a intervención 

f rancesa . D e t a l m o d o que el t r iunfo l i b e r a l sobre M a x i m i 

l i a n o y , después, l a política anticatólica de l rég imen de Se

bastián L e r d o de T e j a d a , of rec ie ron p o r p r i m e r a vez u n 

con tex to polí t ico e ideológico que facilitó l a formación de 

n u e v a s asoc iac iones . M i e n t r a s las log ias se e n c o n t r a b a n 

bajo e l c o n t r o l estrecho de las minorías l ibera les e n el pode r 

y les servían de canales h a c i a l a soc iedad c i v i l , las nuevas 

asoc iac iones t u v i e r o n l a característica de ex tender l a p a r t i c i 

pac ión de sectores l ibera les m i n o r i t a r i o s a l a v i d a a soc ia t iva , 

n o sólo e n las c iudades s ino p r i n c i p a l m e n t e en regiones r u 

rales de tradición l i b e r a l . E l m o v i m i e n t o asoc ia t ivo interesó 

e n p r i m e r l u g a r a l a clase o b r e r a nac ien te . E n t r e 1867 y 

5 Intentos de comprensión del fenómeno de heterodoxia religiosa 

como componente de l a protesta se encuentra, s in embargo, en AZAOLA 

G A R R I D O , 1982 y K N I G H T , 1981 . 
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1884 , c o m o lo n o t a r o n L e a l y W o l d e n b e r g , se observó " u n a 
i n t e n s a efervescencia o r g a n i z a t i v a de l ar tesanado u r b a n o l i 
b r e , que t o m ó cue rpo en el s u r g i m i e n t o y l a proliferación de 
asoc iac iones de a y u d a m u t u a " . 6 A l m i s m o t i empo se d i f u n 
d i e r o n los círculos espir i t is tas in f lu idos p o r l a d o c t r i n a de 
A l i a n K a r d e c . L o s p r i m e r o s brotes se d i e r o n en 1868 e n 
G u a d a l a j a r a y en G u a n a j u a t o , y en 1872 se creó u n cen t ro 
c o o r d i n a d o r en l a c i u d a d de M é x i c o , a l a vez que se p u b l i c a 
b a u n per iódico p r o p i o , La ilustración espirita, bajo l a c o n d u c 
c i ó n de l genera l R e f u g i o I . Gonzá lez . Es te " c r i s t i a n i s m o s i n 
i g l e s i a n i sacerdotes" atraía a jóvenes intelectuales c o m o 
J u s t o S i e r r a y su h e r m a n o San t i ago e, i nc luso , a m i e m b r o s 
de las logias masónicas y "gen t e p o b r e " de c iudades c o m o 
T a m p i c o , V e r a c r u z y M é r i d a , difundiéndose también e n 
T a b a s c o m u y rápidamente . 7 Surgían entonces in tentos de 
c i smas catól ico-romanos, los cuales , a l fracasar en su p r o 
yec to de fundar u n a ig les ia católica m e x i c a n a , desemboca 
r o n en l a propagación de congregac iones protestantes (me
todis tas , presbi te r ianas y congregac iona l i s tas , entre o t ras) , 
t an to e n el cent ro de l país c o m o en l a región de Zaca tecas , 
M o n t e r r e y y G u a d a l a j a r a . 8 

Estas sociedades mu tua l i s t a s , espir i t is tas y protestantes se 
c a r a c t e r i z a b a n p o r u n an t i c a to l i c i smo m i l i t a n t e , l a práctica 
d e l i g u a l i t a r i s m o y l a d e m o c r a c i a d i r ec t a en sus o r g a n i z a c i o 
nes, m a r c a d a p o r e lecciones y asambleas , y el interés p o r 
p r o p a g a r l a educac ión entre las masas . A l ingresa r a e l las , 
e l i n d i v i d u o se despo jaba de su pasado co rpo ra t i vo y e n par 
t i c u l a r de su i d e n t i d a d de casta p a r a conver t i rse en sujeto de 
u n a soc iedad abs t rac ta de i n d i v i d u o s iguales: en u n p u e b l o 
de electores. As í p o r e j emplo , según u n o de sus adeptos , e l 
e s p i r i t i s m o " n o admitía d i ferencias de razas , n i de países, 
n i de condic ión soc ia l ; p a r a él n o había favori tos n i p redes t i 
nados : papas , reyes , pres identes , magis t rados , r i cos , g r a n 
des y fuertes de l a t i e r r a . . . soc ia lmente todos, abso lu ta -

6 L E A L y WOLDENBERG, 1983 , pp . 158-162 . 
7 L E A , 16 de septiembre de 1876, p . 144; IE, 3 0 de mayo de 1869 , p . 

8 9 ; I E , 15 de agosto de 1872 , p . 1; I E , 1879 , p . 2 5 3 ; L L M , 8 de agosto 
de 1873 , p . 3; G A R C Í A C A N T Ú , 1980, pp . 108-110 . 

8 BASTÍAN, , 1987, I , pp . 35 -149 . 
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m e n t e t o d o s , s o m o s y d e b e m o s ser i g u a l e s " . 9 E s t e 

i g u a l i t a r i s m o abso lu t i s ta i m p l i c a b a el rechazo de las 

metáforas orgánicas y de las t r ad ic iones re l igiosas co rpo ra t i 

vas que p e r m e a b a n a l a soc iedad c i v i l m e x i c a n a . L a búsque

d a de l a transformación de l M é x i c o p ro fundamen te católico 

y t r a d i c i o n a l se expresaba p o r el uso de u n registro dua l i s t a 

p r o p i o a l a ilustración, de l a l u z c o n t r a las t in ieb las , de l a 

v e r d a d c o n t r a el e r ro r y de l a ilustración con t r a el fana t i smo 

que aparecía en el título m i s m o de sus per iódicos. S u an t i ca 

t o l i c i s m o no e ra u n a negación de l a religión sino más b i e n 

u n h u m a n i s m o c r i s t i ano , presente i n c l u s o c u a n d o l l e v a b a n 

e l título de sociedades de l i b r e pensadores , c o m o l a fundada 

p o r I g n a c i o M . A l t a m i r a n o en 1 8 7 0 . 1 0 D e hecho, estas aso

c iac iones cons t i t uye ron rápidamente u n frente de minorías 

l iberales intransigentes; sus m i e m b r o s pertenecían a m e n u d o 

a va r i a s de el las, o pa saban de unas a otras según sus intere

ses momentáneos . Este frente experimentó m a y o r cohesión 

c o n l a rápida réplica de l a ig les ia católica en e l país, que tan

to en sus cartas pastorales c o m o en su práctica social in ten ta 

b a o r g a n i z a r l a presión p o p u l a r en c o n t r a de las minorías l i 

berales r ad i ca l e s . 1 1 

E s interesante señalar que las nuevas asociaciones nacie

r o n l i gadas desde sus i n i c i o s a los p r o b l e m a s sociales, tanto 

obre ros c o m o rura les , o f rec iendo redes in formales de pre

sión. E j e m p l a r fue l a actuación de l socia l is ta c r i s t i ano de o r i 

gen g r i ego P l o t i n o C . R h o d a k a n a t y , que llegó a M é x i c o en 

1861 , f u n d a d o r de escuelas y en p a r t i c u l a r de l a soc iedad 

m u t u a l i s t a " L a S o c i a l " , c u y o l e m a estaba i n sp i r ado en los 

m i s m o s p r i n c i p i o s de 1789, " l i b e r t a d , i g u a l d a d , f ra terni 

d a d " . P r o m o t o r incansab le de sociedades mutua l i s t a s , R h o 

d a k a n a t y había sido el au to r in te lec tua l de l a rebelión an t i -

9 S E , 19 de j u l i o de 1906, p . 5; para apreciaciones similares ver José 

J . Pérez, " L a i g u a l d a d " , L V , 15 de ju l io de 1878, p . 2. 
1 0 M R , 5 de mayo de 1870, títulos de periódicos típicos eran La Luz, 

La Antorcha, La Ilustración, El Faro. 
1 1 P o r ejemplo " C a r t a Pastoral del obispo de Verac ruz contra el espi

r i t i s m o " , L I A , 15 de enero de 1878, p. 48; BASTÍAN, , 1987, I, pp. 312 

y 313. 
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hacendar ía d i r i g i d a p o r J u l i o L ó p e z Chávez en C h a l c o , 
es tado de M é x i c o , en 1868. A u n q u e pe r segu ido , había p r o 
l o n g a d o su l a b o r acercándose a las congregac iones protes
tantes de M o r e l o s y l a c i u d a d de M é x i c o , p a r a qu ienes escr i 
b i ó artículos de prensa ; participó también en l a p r ensa 
o b r e r a y l i b e r a l c o n textos en los que rescataba u n soc ia l i smo 
de cor te a n a r q u i s t a que se fundaba en el c r i s t i a n i s m o p r i m i 
t i v o y en ' 'Jesús el p r i m e r o de los soc i a l i s t a s " . L a revolución 
s o c i a l , q u e a j u i c i o de R h o d a k a n a t y era l a consecuenc ia de 
l a revoluc ión política-liberal, debía p r o p i c i a r " u n s imp le 
c o n t r a t o s o c i a l " en sustitución " d e l f an t a sma de l i b e r t a d 
q u e se l l a m a poder p o l í t i c o " , p a r a de semboca r en u n a " p e r 
fecc ión soc i a l que sólo se a l canza p o r l a práctica r a z o n a d a 
d e l E v a n g e l i o " . 1 2 L a d e n u n c i a de l a colusión entre los inte
reses de los hacendados y los de l c le ro , así c o m o el an t i ca to l i 
c i s m o , fue ron u n a constante en var ias rebel iones agrar ias 
q u e a g i t a r o n el centró de M é x i c o du ran t e l a década de 1870; 
e s tuvo presente tanto en l a p r o c l a m a de J u l i o L ó p e z c o m o 
e n el m o v i m e n t o de l c o r o n e l A l b e r t o S a n t a F e , esp i r i t i s ta 
n o t o r i o , de P u e b l a (1879) , y en l a protes ta a g r a r i a de T i z a -
y u c a , H i d a l g o (1870-1878) , c u y o p o r t a v o z e r a el abogado 
F r a n c i s c o Islas, f u n d a d o r de sociedades me tod i s t a s . 1 3 

E l a n t i c a t o l i c i s m o y el r echazo a las es t ructuras c o r p o r a t i 
vas de las nuevas asociaciones obreras aparece en sus perió
d i c o s , ó rganos de l G r a n Cí rcu lo de O b r e r o s y en los d i s cu r 
sos de sus agentes fundadores , c o m o J u a n de D i o s P l a z a , 
p ro tes tan te y masón , q u i e n a l fundar l a soc iedad de artesa
nos de T e p i c d e n u n c i a b a a l c lero c o m o el " c á n c e r " de l a so
c i e d a d m e x i c a n a . 1 4 E l an t i ca to l i c i smo de los m i e m b r o s de 

12 9 rJe mayo de 1876, p. 1; Plot ino C . Rhodakana ty , " G a r a n -
t ismo h u m a n i t a r i o " , E S , 18 de noviembre de 1877, p . 1; E S , 28 de octu
bre de 1877, p. 2; P lo t ino C . Rhodakana ty , " E l social ismo es l a salvación 
de los p u e b l o s " , E C , 31 de mayo de 1877, p . 2; P lo t ino C . Rhodakana ty , 
" R o m a y el evange l io" , L V , 23 de enero de 1878, p . 1; P lo t ino C . R h o 
dakanaty, " E l protestant ismo", L V , 10 de marzo de 1878, pp. 1, 2; 
G A R C Í A C A N T Ú , 1980, pp. 172-179. 

1 3 G A R C Í A C A N T Ú , 1980, pp. 55-113; ACI, 15 de dic iembre de 1890, 
p . 187. 

1 4 E S , 28 de octubre de 1877, p . 3; E S , 28 de marzo de 1875, p . 2; 
E S , 27 de j u n i o de 1875, pp. 3, 4; E S , 13 de febrero de 1877, p . 2. 
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las sociedades de ideas n o e r a u n a opos ic ión a l a religión 
c r i s t i ana , s ino u n rechazo a l uso de l a religión e n las fábri
cas, p a r a con t ro l a r a los obreros , y en el c a m p o , p a r a i m p o 
n e r faenas y t r ibu tos so pre texto de ce lebrar fiestas r e l i g i o 
sas. P o r l o tanto , este antícatolícísmo e ra sobre todo u n 
a n t i c o r p o r a t i v i s m o , d e n u n c i a d o c o m o " l a h o r r i p i l a n t e y te
n e b r o s a f i g u r a d e l o d i o s o f e u d a l i s m o " . 1 5 J o s é M a r í a 
Gonzá lez , u n o de los d i r igen tes obreros de l G r a n C í rcu lo , 
resumía así e l frente cons t i t u ido p o r las sociedades de ideas 
y e l soc i a l i smo c r i s t i ano que las a n i m a b a : " p a r a nosotros 
los desheredados , los ve rdaderos hijos de l t rabajo, c r i s t i an i s 
m o evangél ico, d e m o c r a c i a , l i b e r t a d , i g u a l d a d , f r a t e rn idad , 
derechos , soc i a l i smo , todo es i g u a l po rque todo está basado 
e n e l s u b l i m e precepto de Jesús: ' amaos los u n o s a los 
o t ros ' " , 1 6 

P a r a San t i ago S i e r r a , que asoc iaba e sp i r i t i smo y socia l is 
m o r a c i o n a l , e l m i s m o l e m a bíbl ico c i tado p o r Gonzá lez e r a 
e l " p r e c e p t o más santo y s o c i a l i s t a " p a r a l o g r a r l a f ra tern i 
d a d u n i v e r s a l . 1 7 E s a visión soc ia l , f undamen ta lmen te m o 
r a l , aparecía e n los escri tos de J u a n A m a d o r , ed i to r de l pe
r iódico p re sb i t e r i ano La antorcha evangélica e n Zaca tecas , p a r a 
q u i e n " n u e s t r a s leyes sobre l a p r o p i e d a d e r a n inf lex ib les y 
r e su l t aban de l a l u c h a de l fuerte sobre e l d é b i l " , p o r lo c u a l 
e l soc i a l i smo e r a " e l s u b l i m e pensamien to de l a t r ans fo rma
c ión de l a soc iedad p o r l a p a z , l a j u s t i c i a , l a i g u a l d a d y l a 
f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l " . 1 8 A m a d o r , i m b u i d o de las ideas de 
l a R e v o l u c i ó n francesa, au tor de El Apocalipsis o revelación de 
un sans culotte (1856) , f undado r de sociedades protestantes y 
c o l a b o r a d o r d e l per iódico obre ro El artesano de Aguascalientes, 
estaba a n i m a d o — c o m o R h o d a k a n a t y , A l b e r t o S a n t a Fe y 
S a n t i a g o S i e r r a — p o r u n a crítica soc ia l c u y o sustrato m o r a l 

1 5 E S , 18 de noviembre de 1877, p. 1; HT, 21 de mayo de 1876, p . 1. 
1 6 José María González, " A l periódico cristiano La Verdad", HT, 25 

de nov iembre de 1877, p . 1. 
1 7 Santiago S ie r ra , " E l espir i t ismo y el socialismo r a c i o n a l " , HT, 5 

de mayo de 1878, p. 2; Santiago Sier ra , " E l socialismo y el e sp i r i t i smo" , 
ES, 17 de enero de 1875, p . 1; GARCÍA CANTÚ, 1980, p. 109. 

1 8 J u a n A m a d o r , " E l pueblo sin p rop i edad" , AE, 30 de enero de 
1873, pp . 1, 2. 
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d e b í a in i c i a r se en l a regeneración, de l i n d i v i d u o desde el i n 

t e r i o r de las sociedades de ideas p a r a extenderse, luego , a l 

c o n j u n t o de l a soc iedad c i v i l . 1 9 A u n q u e l a adhesión a tales 

soc iedades coincidía c o n m o v i m i e n t o s agrar is tas an t ihacen -

d a r i o s y c o n d e m a n d a s de au tonomía o b r e r a frente a los 

dueños y los capataces " e s p a ñ o l e s " de las fábricas, se p e n 

s a b a que d e m o c r a c i a y transformación de l a sociedad t r a d i 

c i o n a l provendrían de l a difusión de asociaciones nuevas , 

d o n d e se i n c u l c a r o n los p r i n c i p i o s y valores m o d e r n o s y 

d o n d e se p r a c t i c a r a l a d e m o c r a c i a , en e l sent ido consensua l 

d e l soc i a l i smo c r i s t i ano u tóp ico . José Mar í a V i g i l , esp i r i t i s 

t a , resumía c o n c l a r i d a d el in ten to de las sociedades de ideas 

y aplaudía su propagac ión p o r q u e e ran " e l único m e d i o 

p a r a que t e r m i n e u n a cr i s i s ha r to pe l ig rosa , u n a soc iedad n o 

puede ser retrógrada y monárqu ica en l a Ig les ia , p rogres i s ta 

y l i b e r a l e n l a p l a z a p ú b l i c a " . 2 0 Quer ía dec i r , que l a socie

d a d m e x i c a n a no podía segui r s iendo c o r p o r a t i v a y v e r t i c a l 

e n sus men ta l idades y pautas políticas consue tud ina r i a s , y 

m o d e r n a en las leyes sólo ejercidas p o r las minorías l ibera les 

q u e c o n f o r m a b a n este " p u e b l o r e p u b l i c a n o " . 

D u r a n t e l a república r e s t au rada e l m o v i m i e n t o asoc ia t ivo 

p r o v o c ó u n d e s b o r d a m i e n t o de las logias masónicas, que 

a m p l i a b a n el frente anticatólico y an t i co rpo ra t i vo hasta en 

tonces r e d u c i d o . L a implantación de las sociedades de ideas 

correspondía también a u n a mutación de los sectores soc ia

les v i n c u l a d o s a las fábricas y a l c a m p o . E n el caso de los p r i 

m e r o s , nacía u n m o v i m i e n t o o b r e r o que a b a n d o n a b a l a or 

ganización t r a d i c i o n a l de los g r e m i o s pat ronales católicos, 

p a r a o rgan iza r se e n u n G r a n C í rcu lo de O b r e r o s que , secu

l a r i z a d o y todo , aún es taba i m b u i d o de h u m a n i s m o c r i s t i a 

n o . P a r a los segundos , e n el c a m p o , c o m o lo h a a p u n t a d o 

J o h n H a r t , l a p ropagac ión de las asociaciones nuevas co

rrespondía a l a mutac ión de las luchas agrar ias . Según este 

1 9 A E , 7 de j un io de 1876, p. 1; CHÁVEZ, 1856; P lo t ino C . R h o d a k a -

naty, " U n a vis i ta al orfanatorio crist iano de l a Señora María Josef ina 

H o o k e r " , E C , 26 de j u n i o de 1877, p . 2; E C 24 de j u l i o de 1877, p . 2. 
2 0 José María V i g i l , " C a t o l i c i s m o y protestant ismo", A E , 8 de d i 

c iembre de 1875, p . 1; véase también M R , 1 de febrero de 1879, p . 1. 
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au to r , e l m o v i m i e n t o de J u l i o L ó p e z en C h a l c o fue " e l p u n 
to final de los saqueos y d i s tu rb ios típicos de sus predeceso
r e s " y el p r i n c i p i o de l a formulación de ' 'metas i nmed ia t a s 
q u e provenían de u n a crítica ideológica a l g o b i e r n o ' ' . 2 1 

H a c e fal ta es tudiar las logias masónicas du ran t e este p e r i o d o 
de explos ión de sociedades de ideas . S i n e m b a r g o , u n a pos i 
b le hipótesis es que las nuevas asociac iones surgidas ( m u t u a -
l is tas , protestantes y espir i t is tas , entre otras) c o n u n a r r a igo 
tan to entre los sectores " m o d e r n o s " de l c a m p o c o m o entre 
los ob re ros , ofrecían u n a m a y o r au tonomía frente a l gobier 
n o l i b e r a l c u y a c l iente la d i r ec t a se e n c o n t r a b a en las log ias . 

U N A DIFUSIÓN PECULIAR 

L a s sociedades de ideas o b s e r v a r o n u n a progresión rápida 
has ta l a década de 1890, p a r a l uego mantenerse estables en 
u n a geografía que c o n f o r m a b a u n espacio l i b e r a l b i e n defi
n i d o , u l t r a m i n o r i t a r i o , que se o p o n í a p o r lo general a l a 
a l i a n z a de l Es tado porf i r i s ta c o n l a iglesia católica r o m a n a y a 
las ree lecciones de los l ibera les en e l pode r . S i n e m b a r g o , no 
todas las sociedades de ideas fueron centros de oposic ión a l 
g o b i e r n o . E n p a r t i c u l a r las logias c u m p l i e r o n u n pape l a m 
b i g u o , p o r ser tanto u n i n s t r u m e n t o de los l ibera les en el po
de r p a r a hacer l l egar el consenso p o r f i r i s t a h a c i a l a sociedad 
c i v i l , c o m o u n espacio de res is tencia h a c i a esta política. Díaz 
se d i o c u e n t a de l a neces idad de con t ro la r l a s y p o r eso p ro 
m o v i ó l a creación de l a G r a n D i e t a masónica en febrero de 
1890 c o n el fin de r e a g r u p a r todas las logias bajo su c o n t r o l . 
P e r o ese in t en to fracasó en g r an par te d e b i d o a l p r i n c i p i o de 
au tonomía cons t i tu t ivo de l a masonería . P o r lo tanto l a m a 
sonería m e x i c a n a siguió d i v i d i d a . A l p r i n c i p i a r 1890 existí
a n u n a s 193 logias y 15 grandes log ias v i n c u l a d a s a l G r a n 
V a l l e de M é x i c o ; u n a c a n t i d a d m e n o r pertenecía al R i t o 
N a c i o n a l d i r i g i d o p o r B e n i t o Juárez M a z a ; otras pocas per
tenecían a l c i s m a masónico r ea l i zado en 1883, l igadas a l a 

2 1 Sobre las cofradías véanse L E A L y WOLDENBERG, 1983, pp . 151-156; 
H A R T , 1980, p . 50. 
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G r a n L o g i a de L i b r e s y A c e p t a d o s M a s o n e s , c u y o d i r igen te 

e r a I g n a c i o A . de l a Peña; u n número también r e d u c i d o for

m a b a n e l R i t o M e x i c a n o R e f o r m a d o , que e ra u n a d i s i d e n 

c i a c o n t r a l a t en ta t iva de l con t ro l de Díaz s u r g i d a en 1890 

y e n c a b e z a d a p o r Jesús M e d i n a . 2 2 

E l número de sociedades espiri t istas osc i l aba en u n cente

n a r ; las protestantes e r a n 566 y se desconoce el número de 

sociedades mutua l i s t a s que m u y p robab l emen te a l c a n z a b a n 

u n a c i f ra s i m i l a r a las protes tantes . 2 3 A ese con jun to de so

c iedades habría que añadir las sociedades patrióticas y los 

c lubes l ibera les que a m e n u d o r ec lu t aban m i e m b r o s de las 

p r i m e r a s . As í , en P u e b l a , l a l o g i a M e l c h o r O c a m p o , l a So 

c i e d a d Patriótica L i b e r a l y luego el c lub l i b e r a l de l m i s m o 

n o m b r e , el l i ceo M e l c h o r O c a m p o de l Ins t i tu to M e t o d i s t a 

M e x i c a n o y l a soc iedad M i g u e l H i d a l g o c o n f o r m a r o n u n 

frente c o m ú n entre 1890 y 1910; las sociedades servían de 

r ep l i egue c u a n d o el c lub estaba p e r s e g u i d o . 2 4 P o r lo gene

r a l , si se t o m a en cuen t a que las sociedades de ideas rec lu ta 

b a n en p r o m e d i o de 50 a 100 m i e m b r o s , se puede cons ta tar 

que los sectores sociales que se adherían e r an minorías, pe

r o , c o m o lo n o t a F u r e t , " i m p l i c a b a n l a d i s p o n i b i l i d a d de u n 

cue rpo soc ia l que había pe rd ido sus p r i n c i p i o s t r a d i c i o n a 

l e s " y q u e sustituía el ca to l i c i smo y las jerarquías consue tu -

2 2 B M , enero de 1893; B M , septiembre-octubre de 1893 , pp. 644 , 

6 4 5 , 564 , 5 6 5 ; " L o s masones disidentes", E T , 23 de enero de 1896, p. 

2; " C o n t r a los masones cismáticos", E T , 24 de enero de 1896, p . 2; " L a 

masonería pintada por u n masón" , E T , 16 de j u n i o de 1896, p. 1; " L a s 

pretensiones de l a masonería", AV, 25 de enero de 1900, p. 1; DH 7 de 

febrero de 1890 , pp. 2 y 3. DH 8 de febrero de 1890 , p . 1. 
2 3 N o aparecen estadísticas espiritistas en la prensa espiritista consul

tada, pero he podido identificar u n centenar de círculos mencionados y 

en el congreso de 1908 en la c iudad de México eran unos 40 clubes repre

sentados, S E , 20 de mayo de 1908; 3 0 de mayo de 1908 y 1 de marzo de 

1908; BASTÍAN, 1987, I, p . 150. 
2 4 A V, 23 de enero de 1892, p. 3; DH, 10 de mayo de 1896, p. 1; DH, 

21 de j u l i o de 1901 , p. 2; DH, 9 de agosto de 1902, p. 2; DH, 17 de mayo 

de 1904, p . 2; DH, 22 de ju l io de 1904, p . 2; GUERRA, 1985 , II , p . 169; 

sobre sociedades y alianzas similares en T o l u c a ver M R , 19 de mayo de 

1885 , p . 3 ; 11 de j u n i o de 1885 , p. 3; en Zitácuaro, DH, 31 de ju l io de 

1903 , p . 2 . 
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dinarías por l a ideología igua l i t a r ia y l a democrac ia d i r ec ta . 2 5 

A l i n i c i o de l m o v i m i e n t o asoc ia t ivo se e n c o n t r a r o n m u 

chos ex mi l i t a re s de los ejércitos juar i s tas t r iunfantes sobre 

l a intervención francesa. L o s círculos espiri t istas fueron p r o 

m o v i d o s p o r e l genera l R e f u g i o I . Gonzá lez , conoc ido p o r 

sus cartas anticatólicas e n G u a d a l a j a r a , el co rone l A l b e r t o 

S a n t a F e en P u e b l a y e l c o r o n e l M a n u e l S a l a m a n c a e n l a 

c i u d a d de M é x i c o . E n t r e los p r i m e r o s dir igentes de las socie

dades protestantes en e l d i s t r i to de C h a l c o , M é x i c o , se en 

c o n t r a b a n los coroneles Si lves t re L ó p e z y L a u r o G o n z á l e z . 2 6 

E n T a b a s c o , el p r o p a g a d o r de tales asociaciones fue el co ro 

n e l G r e g o r i o M é n d e z M a g a ñ a , jefe de l a l u c h a ant i f rancesa 

en l a región; en l a s i e r ra nor te de P u e b l a , donde conviv ían 

log ias , círculos espir i t is tas y sociedades protestantes, fue ron 

los generales J u a n N . M é n d e z y J u a n Cr isós tomo B o n i l l a 

qu ienes las p r o m o v i e r o n ; e n C h i h u a h u a , el c o r o n e l I g n a c i o 

O r o z c o ofrecía su casa p a r a que se ce leb ra ran los p r i m e r o s 

cul tos protestantes en l a c i u d a d . L a s logias también fue ron 

a m e n u d o encabezadas p o r los m i s m o s m i l i t a r e s . 2 7 L o s 

m i e m b r o s de las sociedades de ideas provenían de estos sec

tores en transición, n i peones n i indígenas, s ino más b i e n 

obre ros , m i n e r o s , f e r rocar r i l e ros , j o rna l e ros , r anche ros , 

emp leados , comerc ian tes y maest ros de escuela . L a s logias 

fue ron , según C h i s m , pob ladas p o r empleados de l g o b i e r n o 

c u a n d o e ran u r b a n a s y pertenecían a l r i to escocés con t ro l a 

do p o r Díaz , y p o r empleados de l cor reo c u a n d o e r an de l 

r i to n a c i o n a l , m ien t r a s m u c h a s tenían u n a membresía más 

v a r i a d a . 2 8 L a s sociedades mutua l i s t a s , si b i e n fue ron obre-

2 5 F U R E T , 1980, p . 249. 
2 6 I E , 1892, pp. 84, 114, 122; I E , 1891, p. 265; S E , 10 de mayo de 

1906, p . 1; M R , 22 de abr i l de 1870, p. 3; BASTÍAN, 1987, I , p . 66. 
2 7 BASTÍAN, 1987, I , pp . 187, 188, 176; A V , 1 de febrero de 1884, p . 

4; A V , 9 de septiembre de 1893, p . 3; B M , enero de 1893; G A R C Í A 

C A N T Ú , 1980, p . 112, hace la m i s m a observación para las sociedades m u 

tualistas. 
2 8 B M , agosto de 1893, pp . 525, 526; l a logia Ocampo de l a c iudad 

de O a x a c a estaba compuesta por u n gobernador del estado, u n diputado 

local , dos jueces, u n profesor, u n agricul tor y u n empleado, según B M , 

marzo-abr i l de 1893, p . 234. 



EL PARADIGMA DE 1789 91 

ras e n u n p r i n c i p i o , no fueron luego in tegradas sólo p o r ellos 

s i n o p o r u n a membresía heterogénea c o m p u e s t a también de 

e m p l e a d o s y maestros de escuelas, entre otros . L o s círculos 

esp i r i t i s tas a t ra jeron desde " g e n t e p o b r e " has ta gente cu l t a 

u r b a n a ; en sus ac t iv idades p a r t i c i p a r o n J u s t o y San t i ago 

S i e r r a , José Mar ía V i g i l , e l b ió logo A l f o n s o H e r r e r a y F r a n 

c i sco I . M a d e r o , p o r e j e m p l o . 2 9 E n fin, en las sociedades 

pro tes tan tes se encon t r aban tanto ex-sacerdotes católicos, 

maes t ros de escuelas y pastores que c o n f o r m a b a n el l i de r az -

g o , c o m o jo rna l e ro s , aparceros , r ancheros , obreros , emp lea 

dos y m a e s t r o s . 3 0 

P o r l o tanto estas sociedades de ideas a g r u p a b a n u n a 

m e m b r e s í a a m e n u d o ecléctica, en r u p t u r a c o n las pautas 

t r a d i c i o n a l e s de asociación, y c o n el c a to l i c i smo r o m a n o ; ex

p e r i m e n t a b a n relaciones que ponían de l ado el o r i g e n soc ia l 

y r a c i a l y hacían de l s impa t i zan t e u n socio i g u a l a d o . Es te 

c o n j u n t o de sociedades c o r r e s p o n d e n a l f enómeno j a c o b i n o 

e n t e n d i d o p o r Fu re t c o m o " u n a f o r m a a c a b a d a de u n t ipo 

de organizac ión política y s o c i a l " . 3 1 A l d i fund i r se las socie

dades de ideas, se constituían también redes in formales c o n 

concen t r ac iones específicas que d i b u j a b a n u n a geografía l i 

b e r a l q u e se opon ía a l M é x i c o p r o f u n d a m e n t e católico. Se 

carece de datos estadísticos constantes y p o r lo tanto hay que 

a tenerse a las i nd icac iones dispersas encont radas p a r a re

c o n s t r u i r t a l geografía. L a s log ias v i n c u l a d a s a l G r a n V a l l e 

de M é x i c o en 1893 nos r e m i t e n a u n espacio l i b e r a l que se 

había te j ido desde el nor te hasta e l golfo y h a c i a las regiones 

periféricas de l centro; 1 8 % de ellas se e n c o n t r a b a n en V e r a -

c r u z , 1 2 % en C o a h u i l a , 11 % e n T a m a u l i p a s , 4 % en N u e v o 

L e ó n , u n poco más de 7 % en P u e b l a y u n poco menos de 

7 % e n O a x a c a y en l a c i u d a d de M é x i c o c o n el vec ino Es t a -

2 9 Así Andrés O s u n a , protestante y masón, director de educación p r i 

m a r i a en el estado entre 1897 y 1909, par t ic ipaba en tres sociedades m u -

tualistas; en part icular en l a " M a n u e l A c u ñ a " y en la " O b r e r o s del Pro

g re so" , O S U N A , 1943, pp. 75, 76. Sobre José María V i g i l como 

espiri t ista ver S E , 28 de febrero de 1909, pp . 636, 637; sobre Jus to Sierra 

ver LLM, 8 de agosto de 1873, p. 3. 
3 0 BASTÍAN, 1987, I, pp. 160-244. 
3 1 F U R E T , 1980, p . 220. 
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d o de M é x i c o . E n contraste, menos de 1.5% de ellas exis

tían en c a d a u n o de los estados de l centro-oeste de l país, que 

c o n f o r m a b a el espacio t r a d i c i o n a l m e n t e católico ( M i c h o a -

cán, G u a n a j u a t o , Querétaro, G u a d a l a j a r a , T e p i c , A g u a s c a -

l ientes , C o l i m a , D u r a n g o , S i n a l o a ) . 3 2 L a dispersión ge

ográfica de las 44 sociedades espir i t is tas que r e a l i z a r o n u n 

congreso e n 1908, en l a c i u d a d de M é x i c o , ref le jaron u n a 

geografía s i m i l a r c o n 1 8 % de ellas también en V e r a c r u z , 

9 . 6 % en N u e v o León , 7 % en l a L a g u n a y 9 % en T a m a u l i -

p a s . 3 3 D e i g u a l m a n e r a las sociedades protestantes se c o n 

c e n t r a b a n en los estados de l norte y en las regiones de an t i 

g u a pedagogía l i b e r a l c o m o el d i s t r i to de Zi tácuaro, 

M i c h o a c á n , las Huas t ecas po tos ina e h ida lguense , l a s i e r ra 

nor te de P u e b l a , l a c h o n t a l p a tabasqueña, el d is t r i to de 

C h a l c o , M é x i c o , el oeste de C h i h u a h u a y L a L a g u n a . 3 4 

T a n t o p a r a los círculos espir i t is tas c o m o p a r a las congrega

c iones protestantes , e ra notable su ausenc ia e n e l eje centro-

oeste de l país. 

Es te " p u e b l o l i b e r a l " , u n i d o p o r las redes in formales de 

las sociedades de ideas , e ra t an r u r a l c o m o u r b a n o . E n esta 

geografía específica se i n c u l c a b a n las prácticas y los valores 

n u e v o s , m o d e r n o s : u n a sociedad g loba lmen te m a r c a d a p o r 

actores colec t ivos y prácticas co rpora t ivas . 

U N DISCURSO INDEPENDIENTE 

L a s sociedades de ideas mex icanas se c a r a c t e r i z a r o n p o r u n 

con jun to de prácticas democráticas d o n d e se for jaba u n 

p u e b l o n u e v o de electores. S u organización c o n mesas d i rec

t ivas , a sambleas anuales , congresos y convenc iones e ra 

m u e s t r a de esta v o l u n t a d democrát ica . E n regímenes de 

a s a m b l e a sometían a los d i r igentes nac iona les a elecciones 

regu la res y tanto las d i rec t ivas locales c o m o nac iona les c a m -

3 2 L a l is ta de logias vinculads al rito escocés controlado por Díaz apa

rece en B M , enero de 1893. 
3 3 L a l is ta de círculos espiritistas aparece en S E , marzo de 1908. 
3 4 BASTÍAN, 1987, I, pp . 160-244. 
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b i a b a n c o n r e g u l a r i d a d , lo que cont ras taba c o n l a ausenc i a 

de c a m b i o s y de práctica democrát ica en l a v i d a política de l 

país, m a r c a d a más b i e n p o r las constantes reelecciones de l 

p res iden te c o m o de l a mayor ía de los gobernadores , d i p u t a 

dos y senadores . T a m b i é n l a ig les ia católica r o m a n a seguía 

pau tas consue tud ina r i a s de c o n t r o l político ve r t i c a l , de las 

cuales se distinguían las sociedades protestantes d o n d e " n o 

m a n d a b a el ob i spo s ino el p u e b l o " . Así , en l a ig les ia m e x i 

c a n a de Jesús, según su r eg lamen to , " t o d a congregac ión 

f o r m a l m e n t e o r g a n i z a d a elegía su j u n t a p a r r o q u i a l que de

bía renovarse c a d a p r i m e r miércoles de c a d a a ñ o " ; dos 

m i e m b r o s de c a d a j u n t a , e legidos, representaban a l a c o n 

gregación en el s ínodo, que a su vez elegía a l o b i s p o . 3 5 

E s t a inculcación democrát ica se a l i aba a l a e speranza de 

l o g r a r u n a i g u a l d a d n u e v a po r m e d i o de l a educac ión , ún ico 

m o d o de " i l u s t r a r " a u n pueb lo somet ido , según los m i e m 

bros de las sociedades de ideas, a l y u g o de l a ig les ia católica, 

causa de l f ana t i smo, de l ana l fabe t i smo, y de l atraso genera l 

de las mayorías . P o r lo tanto , las escuelas p r i m a r i a s , secun

dar ias y a veces super iores que estas asociaciones sostenían, 

b u s c a b a n educa r a las minorías l ibera les alejadas de l a peda 

gogía católica, además de mantener las fuera de l c o n t r o l de l 

E s t a d o . P a r a los pedagogos de las sociedades de ideas, esta 

d i s t a n c i a c o n l a pedagogía o f i c i a l existía p o r q u e no sólo se 

t r a t aba de i n s t r u i r s ino ante todo de educa r a l pueb lo p a r a 

que c o n o c i e r a sus derechos democrá t i cos . 3 6 L a i m p o r t a n c i a 

d a d a a l a educac ión p o r t a d o r a de los valores m o d e r n o s , l i g a 

dos a l a enseñanza de los derechos cívicos y de u n a h i s t o r i a 

3 5 " R e g l a m e n t o general de la Iglesia M e x i c a n a de Jesús", L V 1 de 

ju l io de 1878, pp . 2-4. E n las logias las elecciones parecían ser regulares, 

tal como lo muestra el B M de enero a diciembre de 1893; en los círculos 

espiritistas, por lo menos el comité director de l a c iudad de México estaba 

sometido a elección cada año y cambiaba de presidente. E m i l i o Castelar , 

" C a t e c i s m o democrát ico", E S , 17 de octubre de 1875, p. 1. 
3 6 Así, Rhodakana ty alababa la escuela crist iana de l a señora H o o k e r 

al notar su procedencia de "dist intas categorías sociales. . . pero a quie

nes l a igualdad cris t iana ha sabido nivelar bajo l a fraternal d i sc ip l ina de 

tal santa institución" escolar, E C , 26 de j u n i o de 1877, p. 2; BASTÍAN, 

1987, I , pp . 261-276. 
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l i b e r a l que exa l t aba a los héroes de l a i ndependenc i a , de l a 

r e f o r m a y de l a l u c h a c o n t r a l a intervención francesa y sus 

a l i ados " c l e r i c a l e s " , d e s e m b o c a b a en u n a " f e " l i b e r a l -

r a d i c a l . E s t a visión de l a h i s t o r i a n a c i o n a l , entretej ida e n es

tas sociedades, e ra t a chada de "meta f í s ica" p o r los l ibera les 

e n e l pode r y en p a r t i c u l a r p o r los científicos y pos i t iv is tas 

q u e las c o n s i d e r a b a n " l e y e n d a s " . P a r a las sociedades de 

ideas , esta re lec tu ra constante de l a h i s to r i a tenía c o m o obje

t i v o l a movi l ización constante de los socios p a r a c o n f o r m a r 

e l " v e r d a d e r o p a r t i d o l i b e r a l " . 3 7 P o r supuesto que no exis

tía ningún pa r t i do l i b e r a l en e l sent ido m o d e r n o de l a pa l a 

b r a . C u a n d o los l ibera les e n e l p o d e r aludían al pa r t i do l i b e 

r a l , se referían al con jun to de log ias que les habían se rv ido 

de base política p a r a l a l u c h a c o n t r a l a coal ición de los c o n 

servadores y de l a ig les ia católica. P o r lo tanto, l a re ferencia 

a u n " v e r d a d e r o pa r t i do l i b e r a l " de parte de las minorías 

l ibe ra les i ncon fo rmes c o n el statu quo de concil iación, remitía 

a u n a situación s i m i l a r l i g a d a a l s u r g i m i e n t o de las socieda

des de ideas independien tes y n o cont ro ladas p o r el gob ie rno 

de Díaz , que querían c o n f o r m a r u n frente anticatólico y 

opues to a l a a l i a n z a de l E s t a d o l i b e r a l conse rvador c o n l a 

ig l e s i a . 

E n este sent ido, l a pedagogía l i b e r a l exa l tada p o r esas 

asoc iac iones correspondía a u n a diferenciación p r o g r e s i v a 

d e l l i b e r a l i s m o a lo l a rgo de l po r f i r i a to ; desde u n l i b e r a l i s m o 

c o n s e r v a d o r , c o n c i l i a d o r c o n el pode r , def in ido p o r el p ro 

yec to de los jóvenes científicos y expues to en el per iódico La 

Libertad desde 1878, has ta u n l i b e r a l i s m o r a d i c a l , l l a m a d o 

p o r sus m i e m b r o s c o n los términos de " p u r o " , " j a c o b i n o " , 

" r o j o " , y de f in ido p o r u n a práctica cívica, u n lenguaje re

v o l u c i o n a r i o s i m i l a r a l e m p l e a d o en los años previos a 1789 

e n F r a n c i a en sociedades semejantes . 3 8 

L a e m e r g e n c i a de l lenguaje democrá t ico , opuesto a l l e n 

guaje burocrát ico y tecnocrát ico d e l régimen por f i r i s t a , estu-

3 7 A C I , 10 de marzo de 1904, p . 8 2 ; " E l espíritu liberal de l a nación 

comprobado por los hechos" , D H , 2 9 de octubre de 1895, p . 1. 
3 8 SÁEZ, 1986; " L a s Leyes de R e f o r m a " , D H , 7 de enero de 1891 , p . 

1. 
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v o d i r ec t amen te l igado a l a p ropagac ión de las sociedades de 
i deas y a l a constitución de sus redes in fo rmales . U n a de las 
p r i n c i p a l e s ac t iv idades p r o m o v i d a s fueron las fiestas cívicas, 
e n p a r t i c u l a r las del 5 de febrero (const i tución) , 18 de j u l i o 
( m u e r t e de Juárez) , 5 de m a y o (ba ta l la de Pueb l a ) y 16 de 
s e p t i e m b r e ( independenc ia ) . Es tas fiestas e r a n también cele
b r a d a s p o r los l iberales en el pode r , pero m u y rápidamente 
se o p e r ó u n a yuxtaposición de ce lebrac iones oficiales y de 
actos independien tes y de opos ic ión en los cuales ac tuaban 
los m i e m b r o s de las sociedades de i deas . 3 9 L a a c t i v i d a d cí
v i c a e x a c e r b a d a estaba d i r ec tamen te l i g a d a a l in ten to de 
c o n s t r u i r u n espacio l i b e r a l i ndepend ien t e y de oposic ión a 
l o l a r g o d e l por f i r i a to . C h a r l e s A . W e e k s h a mos t rado m u y 
b i e n c ó m o se tejió el m i t o de Juárez , e n p a r t i c u l a r a p a r t i r 
de 1887, c u a n d o frente a las mod i f i cac iones cons t i tuc ionales 
q u e a s e g u r a b a n las reelecciones, e l an t i ca to l i c i smo se vo lv ió 
u n p re tex to p a r a releer a Juárez y desa r ro l l a r mani fes tac io
nes cívicas que p e r m i t i e r a n de f in i r los c a m p o s en p u g n a , a 
p e s a r de l a g r a n represión de l r é g i m e n . 4 0 M i e n t r a s e l 
r ég imen por f i r i s t a to le raba u n ca to l i c i smo dinámico que le 
a s e g u r a b a l a paz y e l p rogreso , los l ibera les radicales desa
r r o l l a b a n u n an t i ca to l i c i smo m i l i t a n t e en sus sociedades y en 
sus actos c ívicos , donde se o p e r a b a u n dob le m o v i m i e n t o : 
p o r u n l a d o l a denegación de l M é x i c o p ro fundamen te 
catól ico y p o r el o t ro l a exaltación de l a d e m o c r a c i a , fundada 
sobre e l i n d i v i d u a l i s m o y l a i g u a l d a d abst racta . F u e e n el 
seno de las sociedades de ideas donde se realizó el t rabajo de 
e laborac ión de l lenguaje l i b e r a l - r a d i c a l , p r o p i o de l " l i b e r a 
l i s m o c o n s t i t u c i o n a l " de l a v i e j a g u a r d i a , desp lazada p o r los 
po r f i r i s t a s , que A l a n K n i g h t opone en su tipología a l l i b e r a 
l i s m o desa r ro l l i s t a y c e n t r a l i z a d o r p o r f i r i s t a . 4 1 E r a u n l en 
guaje abst racto , genérico, r e l ig ioso , que pretendía susci tar 

3 9 Sobre l a yuxtaposición de fiestas cívicas, véase D H , 21 de j u l i o de 
1901, p . 2; D H , 19 de j u l i o de 1894, p . 1; " D o s criterios opuestos para 
juzga r a l pueblo, D H , 30 de octubre de 1894, p . 1; M R , 19 de ju l io de 
1895, p . 3. 

4 0 W E E K S , 1977, pp. 39, 45, 51, 52. 
4 1 K N I G H T , 1985, pp. 60, 61; D H , 3 de noviembre de 1891, p. 1; M R , 

20 de j u l i o de 1895, p . 1. 
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u n a fe l i b e r a l y que tenía c o m o p r i m e r a característica l a de 

e l a b o r a r y fomenta r el consenso democrá t ico en el seno m i s 

m o de las sociedades de ideas, d e l i m i t a n d o el c a m p o ideoló

g ico a l señalar lo nefasto, l a ig les ia católica y l a soc iedad cor 

p o r a t i v a . 

As í aparece u n c la ro pa ra l e l i smo en l a función de las 

sociedades de ideas francesas surgidas du ran te el a n t i g u o ré

g i m e n y las sociedades de ideas mex icanas : e l abora r " r e p r e 

sentaciones cr i s ta l izadas en a lgunas s imples figuras de l l e n 

guaje, des t inadas a u n i f i c a r y a m o v i l i z a r los espíritus y las 

v o l u n t a d e s " . 4 2 Es te lenguaje impregnará todo el m o v i 

m i e n t o l i b e r a l de opos ic ión a Díaz , desde los m i e m b r o s de 

las sociedades de ideas has ta los mi l i t an te s de l P a r t i d o L i b e 

r a l M e x i c a n o . E n P u e b l a , A q u i l e s Serdán y los m i e m b r o s de 

su c l u b c o n s i d e r a b a n que " l a constitución e ra l a B i b l i a y 

ba s t aba conoce r l a p a r a gozar de i n d u l g e n c i a s " . 4 3 P a r a los 

masones y los metodis tas de l a s ie r ra nor te de P u e b l a , en 

u n a expresión s i m i l a r , 

los p r i n c i p i o s c o n s t i t u c i o n a l e s e r a n t a n s ag rados c o m o p a r a los 

ca tó l icos e l Sant ís imo S a c r a m e n t o . . .; c o m o sec ta r ios , tene

m o s nues t r a s d e i d a d e s en H i d a l g o , M o r e l o s , Juá rez , O c a m p o , 

R a m í r e z y e n nues t ro s hoga re s se v e n e r a a M é n d e z , B o n i l l a , 

B r a v o , y o t ros , así c o m o los catól icos r e a c c i o n a r i o s de Z a c a p o -

a x t l a y de todas par tes t i e n e n las suyas e n e l P a p a , I t u r b i d e , 

M a x i m i l i a n o , M i r a m ó n , M á r q u e z , M e j í a , L a b a s t i d a , A l a r -

c ó n , e n su p á r r o c o d e s e n t e r r a d o . 4 4 

L a s bases m e x i c a n a s de l l i b e r a l i s m o m a g o n i s t a es taban 

también in f l u ida s p o r esta visión genérica, y a rebasada p o r 

el m o v i m i e n t o de los jóvenes intelectuales u r b a n o s , que ha 

bían t en ido el p r i v i l e g i o de acceder a otras lecturas y a o t r a 

c u l t u r a política. L a s cartas de los h e r m a n o s F lo re s M a g ó n 

están l lenas de ese lenguaje l i b e r a l - r a d i c a l , p a r a quienes l a 

4 2 F U R E T , 1980 , p. 226 . 
4 3 G Á M E Z , 1960 , p. 132. 
4 4 EN, 21 de d ic iembre de 1903 , p. 1. 
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r e f o r m a se volvía u n t i e m p o a rca ico , f u n d a d o r . 4 5 P o r su

pues to , F r a n c i s c o I . M a d e r o e n La sucesión presidencial en 

1910 l o usó también, pe ro a l a vez intentó superar lo a l sust i 

t u i r l a opos ic ión ig l e s i a - l i be ra l i smo po r l a de m i l i t a r i s m o -

d e m o c r a c i a . 

C o m o en l a F r a n c i a de los años previos a 1789, e l M é x i c o 

p o r f i r i s t a fue i n v a d i d o p o r u n lenguaje genérico y consen-

s u a l , e l aborado en las sociedades de ideas, que b u s c a b a n 

c r ea r l a opin ión pública, cond ic ión necesar ia p a r a hacer sur

g i r l a soberanía de l p u e b l o , denegada p o r el estado po r f i r i s 

t a , pe ro y a presente en las asociaciones . 

D E L DISCURSO A LA PRÁCTICA 

L a s prácticas cívicas en to rno a los símbolos l ibera les a l can 

z a r o n auge poco a poco entre las minorías l ibera les , y fue ron 

e l i n s t r u m e n t o p a r a i m p u l s a r su causa y sus críticas a l go

b i e r n o de Díaz . P o r e j emplo , e l G r a n Cí rcu lo de O b r e r o s 

inició u n a p r i m e r a c e r e m o n i a de c o n m e m o r a c i ó n de l a 

m u e r t e de Juárez en j u l i o de 1876; ésta consistió en u n a 

m a r c h a patriótica h a c i a su t u m b a en l a mañana y en u n a 

par te l i t e r a r i a en que se exp resa ron exigencias de garantías 

a l a l i b e r t a d de asociación. E l acto, c o m o otros s imi la res ce

l eb rados p o r p r i m e r a vez p o r logias y sociedades pro tes tan

tes, fueron el p r i n c i p i o de u n a l a r g a tradición de pro tes ta 

p o r m e d i o de las prácticas cívicas a lo l a rgo de l p o r f i r i a t o . 

Gas tón Garc ía Cantú , c o m o también C h a r l e s A . W e e k s en

tre otros , h a n destacado el carácter i m p u g n a d o r de estas 

prácticas en c o n t r a de l a política p o r f i r i s t a . 4 6 E l o t ro espa

c io de impugnac ión fue, p o r supuesto, l a m i s m a p rensa l i b e 

r a l de opos ic ión e n l a c u a l escribían masones d is identes , es

p i r i t i s tas y protestantes , p rensa r e p r i m i d a y p e r s e g u i d a 

4 5 P o r ejemplo, " A s c e n c i o Soto a R i c a r d o Flores M a g ó n " , Texas , 24 

de j u n i o de 1906, A S R E , R a m o Flores Magón, LE 9 1 9 (II), f. 3 4 2 ; " A n ó 
n i m o a R i c a r d o Flores M a g ó n " , Beyervi l le , Texas, 22 de j u l i o de 1906 , 

A S R E , R a m o Flores Magón, L E 9 1 9 (I), f. 6 3 ; BASTÍAN, 1987, I I , p . 4 2 3 . 
4 6 W E E K S , 1977, p . 4 5 . G A R C Í A C A N T Ú , 1980, p . 112 . 
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desde los p r imeros años de l régimen por f i r i s t a y aún más a 

p a r t i r de l a p r i m e r a reelección de Díaz (1884). L a es t recha 

a l i a n z a entre l a p rensa de opos ic ión l i b e r a l y las redes in fo r 

ma le s de sociedades de ideas r e v e l a l a dinámica len ta q u e se 

pon ía en m a r c h a y que consistía e n in ten ta r poco a poco p a 

sar de l a redes de asociaciones p r ivadas a u n a organización 

polí t ica n a c i o n a l , cohes ionada y es t ruc tu rada . 

L a modif icación de los artículos cons t i tuc ionales p a r a 

p e r m i t i r l a reelección de D íaz , e n m a r z o de 1887, p r o v o c ó 

e l p r i m e r m o v i m i e n t o opos i c ion i s t a a Díaz , convocado p o r 

l a p r e n s a l i b e r a l el 18 de j u l i o s iguiente , bajo el pretexto de 

u n a dob le a c t i v i d a d : l a c o n m e m o r a c i ó n de l a muer t e de Juá

rez y l a c o n d e n a a l a política de conci l iación de l a y u n t a m i e n 

to de l a c i u d a d de M é x i c o c o n l a Ig les ia católica, que i n t en 

t a b a c o r o n a r a l a v i r g e n de G u a d a l u p e . Este p r i m e r in ten to 

fracasó p o r q u e Díaz , m u y hábilmente, logró r ecupera r el 

a c o n t e c i m i e n t o e n su favor de fend iendo y r ea f i rmando su 

c o m p r o m i s o l i b e r a l . 4 7 P e r o p o r p r i m e r a vez ocurría u n a 

r u p t u r a política en e l l i b e r a l i s m o por f i r i s t a , d e b i d a a l a i n i 

c i a t i v a l i b e r a l de l a p rensa y de las sociedades de ideas. A 

p a r t i r de entonces las mani fes tac iones patrióticas l ibera les 

estarían d i v i d i d a s e n dos: l a o f i c i a l , descr i ta c o m o fría y s i n 

f e rvo r l i b e r a l p o r los l ibera les rad ica les , y l a independ ien te , 

d o n d e se exaltará e l a n t i c a t o l i c i s m o y se formulará u n a críti

c a so l apada o d i r ec t a a l g o b i e r n o . 

L a represión v i o l e n t a a t oda t en ta t iva de o r g a n i z a r u n a 

opos ic ión democrát ica a l régimen de Díaz será pe rmanen te 

y se manifestará en p a r t i c u l a r e n febrero de 1892, e n víspera 

de l a t e rcera reelección de Díaz , c u a n d o los estudiantes y d i 

r igentes obreros de los c lubes opuestos son apresados en l a 

c i u d a d de M é x i c o . P o r l o tan to , a p a r t i r de 1887 se vivió u n 

l en to aprend iza je polít ico p o r parte de l a opos ic ión l i b e r a l 

c u y a i n f l u e n c i a progresó p o r l a expansión de las sociedades 

de ideas , c o n f o r m a n d o a l p u e b l o u l t r a m i n o r i t a r i o pero m o 

v i l i z a d o p o r l ibera les j a c o b i n o s . E l aprendiza je polít ico c o n -

4 7 MR 16 de j u l i o de 1887, p. 1; M R 19 de ju l io de 1887, p . 1; M R 

3 de septiembre de 1887, p . 1. 
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sistió en e l a b o r a r estrategias p a r a pasar de las redes de aso

c i a c i o n e s p r i v a d a s a u n frente polít ico ab ie r to , capaz de 

e s c a p a r de l a represión. F u e e n j u l i o de 1895, u n año antes 

de l a c u a r t a reelección de Díaz , c u a n d o l a opos ic ión l i b e r a l 

o b t u v o l a p o s i b i l i d a d de ident i f icarse c o m o el ve rdade ro par

t i d o l i b e r a l , crítico de l régimen, y así d e l i m i t a r los c ampos . 

E n a q u e l l a fecha l a p rensa l i b e r a l de opos ic ión fundó el G r u 

p o R e f o r m i s t a y C o n s t i t u c i o n a l c o n metas políticas a dos n i 

v e l e s . 4 8 

L a p r i m e r a me ta , d i rec ta , consistió en m o v i l i z a r a los l i 

be ra les rad ica les con t ra l a ig les ia católica que " a m e n a z a b a 

a l l i b e r a l i s m o " p o r sus v io l ac iones redobladas a las leyes de 

R e f o r m a , p o r l a coronac ión de l a v i r g e n de G u a d a l u p e pre

v i s t a p a r a d i c i e m b r e de l m i s m o año , p o r l a preparación de l 

Q u i n t o C o n c i l i o M e x i c a n o y l a pe r spec t iva de l a p resenc ia 

de u n v is i tador apostólico (monseñor A v e r a r d i ) , po r p r i m e r a 

v e z desde e l i m p e r i o . L a segunda , i n d i r e c t a , e r a demos t r a r 

l a e x i s t e n c i a de u n pueb lo l i b e r a l de opos ic ión y p r epa ra r l o 

p a r a i m p u g n a r l a reelección de D íaz , de los gobernadores y 

de los d i p u t a d o s , fomen tando l a educac ión democrát ica y e l 

a n t i r r e e l e c c i o n i s m o . 4 9 L a s 85 cartas aparec idas en l a p rensa 

l i b e r a l de opos ic ión en a p o y o a l G r u p o R e f o r m i s t a y C o n s t i 

t u c i o n a l env iadas p o r las bases radica les de todo el país, son 

u n a r i c a fuente de información sobre l a geografía de l a r u p 

t u r a r e v o l u c i o n a r i a que tejían p rog re s ivamen te las socieda

des de ideas . E l análisis de ta l lado de las firmas al p ie de las 

car tas de adhesión demues t r a l a pe r t enenc i a de estas bases 

l ibe ra les rad ica les a las sociedades de ideas . 

As í , sobre e l total de cartas, p o r lo menos 14 de ellas c o n 

tenían firmas de i n d i v i d u o s que habían s ido dos años antes 

(y quizá l o e r a n todavía) au tor idades de log ias masónicas 

v i n c u l a d a s a l G r a n V a l l e de M é x i c o , lo que d e m u e s t r a lo re-

4 8 M R 3 de mayo de 1892, p. 2; M R 27 de mayo de 1892, p. 1; " ¿ A -

cepciones de la palabra l iberal , son liberales los que actualmente están en 

el g o b i e r n o ? " , M R 1 de jun io de 1892, p . 1; M R 9 de j u l i o de 1895, p. 

2; M R 19 de j u l i o de 1895, p. 3. 
4 9 D H 29 de octubre de 1895, p . 1; D H 19 de noviembre de 1895, p . 

1; D H 9 de abr i l de 1896, p . 2; H A 10 de mayo de 1896, p . 7. 
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l a t i v o d e l c o n t r o l e jercido p o r l a G r a n D i e t a , y p o r lo tanto 

p o r D í a z sobre l a masonería, c inco años después de h a b e r 

in t en tado c o o p t a r l a . 5 0 E n 25 cartas he iden t i f i cado a m i e m 

bros de congregac iones protestantes y en a lgunos otros casos 

a socios de círculos esp i r i t i s tas . 5 1 S i b i e n esta part icipación 

a c t i v a de m i e m b r o s de sociedades de ideas en l a m o v i l i z a 

c ión i n t e n t a d a p o r el G r u p o R e f o r m i s t a y C o n s t i t u c i o n a l es 

s i gn i f i c a t i va , lo es aún más l a geografía que r eve l a . L a l oca 

l ización de los g rupos firmantes de las cartas de apoyo an t i 

c i p a l a geografía de los c lubes l iberales de 1901, que se r e u 

nirían en S a n L u i s Potosí . N o sólo son las m i s m a s regiones 

y pob lac iones s ino i n c l u s o son los m i s m o s delegados de 1901 

qu ienes firman var ias de las cartas de 1895. S o n regiones de 

a n t i g u a pedagogía l i b e r a l r e fo rzada po r l a p re senc ia de las 

sociedades de ideas que aparecen c o m o espacios de m o v i l i 

zac ión: l a s i e r ra nor te de P u e b l a , las Huas t eca s h ida lguense 

y p o t o s i n a , e l d i s t r i to de C h a l c o , M é x i c o , e l d i s t r i to de Zitá-

c u a r o , M i c h o a c á n , e l estado de V e r a c r u z , c o m o también los 

de C o a h u i l a , N u e v o L e ó n y T a m a u l i p a s , y pob lac iones d is 

persas, sedes de las sociedades de ideas en T a b a s c o y O a x a -

c a . 5 2 

Este i n t en to de pasar de las redes p r ivadas a u n cent ro co

o r d i n a d o r n a c i o n a l l i g a d o a l a p rensa l i b e r a l de opos ic ión , 

fracasó c u a n d o éste se desmovi l izó después de l fraude electo

r a l que aseguró u n a vez más e l p o d e r de Díaz ; pero reveló 

l a p o t e n c i a l i d a d de las sociedades de ideas , quedó latente 

c o m o l a b o r a t o r i o de l a revolución. E l congreso l i b e r a l de 

S a n L u i s Potosí , que reunió delegados de unos c i n c u e n t a 

c lubes l ibera les e n febrero de 1901, se d i o en c o n t i n u i d a d 

c o n e l m o v i m i e n t o de 1895, pero representó u n salto cua l i t a 

t i v o a l c rea r e l i n s t r u m e n t o político de cohesión de las redes 

5 0 L a s firmas provenían de autoridades masónicas de Rayón ( S L P ) , 

T u l a n c i n g o (Hida lgo ) , Sierra M o j a d a (Coahui la ) , T u x p a n (Veracruz) , 

T a m p i c o (Tamaul ipas ) , Tétela de O c a m p o (Puebla), X i l i t l a ( S L P ) , C i u 

dad Gue r r e ro (Tamaul ipas) , Comalca lco (Tabasco), Frontera (Tabasco), 

T laco ta lpan (Verac ruz ) , C h a c a l tianguis (Veracruz) , Bustamante (Nuevo 

León) y Pueb la . 
5 1 BASTÍAN, 1987, I, pp. 353-355; DH 23 de agosto de 1895, p. 2. 
5 2 BASTÍAN, 1987, I, pp . 353-355. 
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asoc ia t ivas p r i v a d a s t r ans formadas en clubes l ibera les . S i 

b i e n el p r o g r a m a no difería fundamen ta lmen te de las p l a t a 

f o r m a s l ibera les radica les anter iores , —que consistían e n de

fender l a Const i tución y las L e y e s de R e f o r m a y p r o m o v e r 

l a práctica democrát ica , p a r a p r e p a r a r el p u e b l o l i b e r a l a ex

presarse p o r el v o t o — , l a creación de u n cent ro c o o r d i n a d o r 

d e los c lubes l ibera les r eun idos e n u n a confederación d a b a 

a l m o v i m i e n t o u n carácter de frente polí t ico o r g a n i z a d o p o r 

p r i m e r a v e z . 5 3 P o r lo tan to , l a represión no tardó en desa

tarse c o n t r a los intelectuales u r b a n o s del m o v i m i e n t o , cues

t ión que p r o v o c ó de hecho , a p a r t i r de 1903, dos cor r ien tes 

e n e l l i b e r a l i s m o de opos ic ión : u n a , i n f l u i d a por e l pensa 

m i e n t o a n a r q u i s t a que buscaría u n a r u p t u r a v i o l e n t a d e l 

r ég imen por f i r i s t a p o r l a revolución a r m a d a ; o t ra , que se

guiría l a pe r spec t iva de fomen ta r u n a opos ic ión democrá t ica 

n o v i o l e n t a , en l a l e g a l i d a d . P e r o las bases de ambos m o v i 

m i e n t o s e n l a soc iedad c i v i l serían las sociedades de ideas , 

q u e habrían de se rv i r de rep l iegue a l cerrarse los c lubes , o 

i n c l u s o de base, p a r a e l a c t i v i s m o ana rcos ind ica l i s t a , e n pa r 

t i c u l a r e n e l sur de V e r a c r u z y R í o B l a n c o c o m o lo he m e n 

c i o n a d o r ec i en t emen te . 5 4 T a m b i é n las listas de suscr ip tores 

de Regeneración e n los años de 1905 y 1906, nos ref ieren a l a 

m i s m a geografía l i b e r a l - r a d i c a l l i g a d a a las sociedades de 

ideas , antes m e n c i o n a d a . 5 5 E s t e b a n B a c a Calderón , I g n a 

c i o Gutiérrez G ó m e z , José R u m b i a G u z m á n y m u c h o s de 

los co laboradores d i rec tos de acciones de l P a r t i d o L i b e r a l 

M e x i c a n o surgían de esta tradición l i b e r a l f omen tada p o r 

las sociedades de ideas ; m u c h o s de estos m i e m b r o s locales 

n o tenían l a firmeza ideológica de los intelectuales u r b a n o s 

e x i l i a d o s y p o r lo tanto o s c i l a r o n cons tantemente entre e l 

m a g o n i s m o y el m a d e r i s m o , p rec i samente p o r el consenso 

5 3 D H 16 de febrero de 1901, p . 1; COCKROFT, 1978, p. 94. 
5 4 COCKROFT, 1978, p . 115; G U E R R A , 1985, I I , pp. 32, 33. 
5 5 A S R E , R a m o Flores Magón, L E - 9 1 9 , R i c a r d o Flores Magón , editor 

del periódico Regeneración, 1901-1906, correspondencia y lista de adeptos 

a l ci tado miembro del Par t ido L i b e r a l M e x i c a n o . 
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f u n d a d o r c o m ú n , l i gado a l a tradición l i b e r a l r a d i c a l p r o p i a 
de las sociedades de i deas . 5 6 

E l an t i r r ee l ecc ion i smo también t u v o sus raíces en este l i 
b e r a l i s m o r a d i c a l , a u n c u a n d o M a d e r o entendió l a necesi 
d a d de c o r r e g i r su a n t i c a t o l i c i s m o p r i m a r i o c o n el fin de res
ca ta r e l ca to l i c i smo democrá t ico en l a l u c h a con t ra D íaz . 
H a s t a a h o r a no se h a es tud iado e l l a z o p r i v i l e g i a d o que c u l 
t ivó e l p r o p i o M a d e r o c o n las redes de sociedades de ideas , 
e n p a r t i c u l a r c o n los círculos espir i t i s tas . E l i g u a l i t a r i s m o 
abs t rac to y el h u m a n i s m o c r i s t i ano característico de estas so
c iedades aparece c l a ramen te e n l a respuesta de M a d e r o a 
u n o de sus amigos espir i t i s tas , a q u i e n a len taba " p a r a se
g u i r s i endo fiel a sus ideales de l i b e r t a d , en Jesús que sem
b r ó l a s e m i l l a de l a m o r p a r a que esta g e r m i n e en b i e n de l a 
h u m a n i d a d , en los p r i n c i p i o s de l i b e r t a d , i g u a l d a d y frater
n i d a d " . 5 7 S i n d u d a , el r e n a c i m i e n t o d e l m o v i m i e n t o e sp i r i 
t i s ta a p a r t i r de 1904 fue d i r ec t amen te p r o v o c a d o p o r M a d e 
r o , q u i e n lo financió c o n l a m e t a p r o b a b l e de const i tu i rse 
u n a base política n a c i o n a l . 

L a participación a c t i v a de M a d e r o tanto en l a p repa ra 
c ión c o m o en l a organización y c o n d u c c i ó n de los congresos 
espi r i t i s tas de 1906 y 1908 e n l a c i u d a d de M é x i c o , corres
p o n d e a este esfuerzo l en to p a r a a l c a n z a r u n respaldo nac io 
n a l . 5 8 P o r lo tanto , no sorprende encon t r a r c o m o base de l 
a n t i r r e e l e c c i o n i s m o m a d e r i s t a en 1909 y 1910 a actores so
cia les q u e surgen de las m i s m a s sociedades de ideas, vale de
c i r de las redes espir i t i s tas , pero también protestantes m u -

5 6 A Z A O L A G A R R I D O , 1982, p . 237 ; G A R C Í A D Í A Z , 1981, pp. 108, 109; 
C O C K R O F T , 1967; BACA C A L D E R Ó N , 1956; BASTÍAN, 1987, I I , pp . 4 0 8 - 4 1 5 . 

5 7 Francisco I . M a d e r o a Espiridión Calderón, San Pedro de las C o 
lonias , 9 de j u n i o de 1905 , en C O N D U M E X , Fondo Francisco I. Madero, 
caja 2, leg . 2 f. 117; En r ique K r a u z e pone énfasis en el espiritismo de M a 
dero, pero desconectado de toda relación con las redes informales espiri
tistas, hecho que lo s ingular iza , por cierto, pero no explica su papel activo 
en el mov imien to . K R A U Z E , 1987, pp. 2 1 - 3 9 . 

5 8 SE 31 de mayo de 1906 . p . 8; 14 de j un io de 1906, p . 8; 3 0 de 
agosto de 1906, p . 6; 6 de septiembre de 1906, p . 8; 11 de octubre de 1906, 
pp . 5 , 6 y 8; 6 de dic iembre de 1906 , pp. 1-7; 2 0 de febrero de 1907, p . 
6 6 ; 10 de d ic iembre de 1907 , p . 5 2 9 ; 3 0 de mayo de 1908, pp . 736, 763 . 



EL PARADIGMA DE 1789 103 

t ua l i s t a s y masónicas d i s i d e n t e s . 5 9 L a redacc ión de El 

Constitucional, que tomará el re levo de El Antirreeleccionista rá

p i d a m e n t e ce r rado , es tuvo d i r i g i d a p o r e l maes t ro de escue

l a y e sp i r i t i s t a Moisés A . S a n z . E n t r e los o radores destaca

dos de las giras ant i r ree leccionis tas se e n c o n t r a b a n en S a n 

L u i s Potosí los maestros metodis tas A n t o n i o y Adr ián G u 

tiérrez, y e n P u e b l a y M é x i c o su co lega P e d r o G a l i c i a 

Gut ié r rez , q u i e n en j u l i o de 1911 presidirá e l C e n t r o A n t i 

r r e e l ecc ion i s t a . 6 0 

E n t r e 1900 y 1910 discurrió u n constante vaivén de las so

c iedades de ideas h a c i a los c lubes l ibera les , luego an t i r ree

l ecc ion i s t a s y v iceversa , c u a n d o l a represión los ce rcaba . P o r 

l o t an to , las sociedades de ideas c o n s t i t u y e r o n el te r reno p r i 

v i l e g i a d o q u e servía de rep l iegue , de res is tencia y de r e c o m 

pos ic ión de fuerza en m e d i o de l a represión. P o r supuesto 

q u e m u c h a s logias en p a r t i c u l a r , c o m o lo h a s u b r a y a d o J a 

m e s C o c k r o f t , fue ron n idos de agentes de D í a z . P e r o es re

v e l a d o r e n c o n t r a r m u c h a s de aquel las logias m e n c i o n a d a s 

también c o m o focos ant i r ree lecc ionis tas en v a r i o s estados, 

c o m o p o r e j emplo en H i d a l g o , ta l c o m o lo h a no tado L u i s 

R u b l ú o . 6 1 

L A S SOCIEDADES DE IDEAS EN LA REVOLUCIÓN MADERISTA 

E l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o que respondió a l l l a m a d o de 

F r a n c i s c o I . M a d e r o a t o m a r las a rmas p a r a de r roca r l a d i c 

t a d u r a de D í a z c o n f i r m a el pape l a s u m i d o p o r las sociedades 

de ideas e n los años anter iores . E l 20 de n o v i e m b r e de 1910 

P o r f i r i o D í a z había l o g r a d o c o n éxito n e u t r a l i z a r l a opos i 

c ión u r b a n a , m e d i a n t e el arresto p r e v e n t i v o de l a mayor ía 

5 9 G A R C Í A C A N T Ú , 1980, p . 110, BASTÍAN, 1987, II , pp . 439-452. 
6 0 ECO 19 de d ic iembre de 1909, p . 1; 31 de marzo de 1910, p . 4; 14 

de ab r i l de 1910, p. 1; 18 de mayo de 1910, p . 2, 3; 9 de j u n i o de 1910, 
p. 1; ESTRADA, 1912, p . 225; ACI16 de enero de 1913, p . 47; LAC 18 de 

ju l io de 1911, pp . 2, 3 y 13; 12 de agosto de 1911, p . 6; I E , 1893, p . 205. 
6 1 R U B L Ú O , 1983, p . 145, 113, 164. G U E R R A , 1985, I, pp . 155, 156; 

C O C K R O F T , 1978, p. 97. 
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de los oposi tores en P u e b l a , S a n L u i s Potosí y l a c i u d a d de 

M é x i c o , entre otros . P o r lo tanto , l a r u p t u r a r e v o l u c i o n a r i a 

ocurr ió más b i e n e n regiones frágiles, que se c a r a c t e r i z a b a n 

p o r haber s ido el espacio p r i v i l e g i a d o de l a expansión de las 

sociedades de ideas y d e sus redes in fo rmales . L a s f ami l i a s 

O r o z c o y Frías de S a n I s i d r o , d is t r i to de G u e r r e r o , C h i h u a 

h u a , a l encabezar e l m o v i m i e n t o a r m a d o en l a región, habí

a n pe r tenec ido desde 1885 a las redes de sociedades protes

tantes congregac iona l i s tas que habían re forzado sus lazos 

reg ionales l ibera les - rad ica les . P a s c u a l O r o z c o , h i jo , e r a ade

más esp i r i t i s ta , y José de l a L u z B l a n c o en San to T o m á s , 

c o m o L u i s A . García en B a c h i n i v a , y decenas de otros 

m i e m b r o s d e l m o v i m i e n t o , habían per tenecido a estos m i s 

m o s círculos protestantes y esp i r i t i s tas . 6 2 U n a s egunda re

g ión , donde l a R e v o l u c i ó n se p ropagó y duró entre d i c i e m 

bre de 1910 y a b r i l de 1911, fue l a chon ta lpa tabasqueña, 

d o n d e el genera l I gnac io Gutiérrez G ó m e z e ra p re sb i t e r i ano 

c o m o m u c h o s de sus seguidores , mien t ra s los s impa t i zan tes 

d e l m o v i m i e n t o a r m a d o provenían de las logias de Paraíso, 

C o m a l c a l c o y Cárdenas o de círculos espir i t i s tas e n 

H u i m a n g u i l l o . 6 3 Se podrían e n u m e r a r m u c h o s ot ros acto

res r e v o l u c i o n a r i o s c o m o C á n d i d o N a v a r r o en G u a n a j u a t o 

y F i d e n c i o Gonzá lez en l a H u a s t e c a h ida lguense , qu ienes 

e r a n m i e m b r o s de sociedades metodis tas y de log ias , y p o r 

supuesto m u c h o s espir i t is tas que fueron act ivos c o l a b o r a d o 

res de M a d e r o , c o m o lo no tó Gastón García Can tú . 6 4 . 

C o n F r a n c o i s X a v i e r G u e r r a se puede también consta tar 

que el M é x i c o que se reveló frágil y p r o p i c i o a l a r u p t u r a re

v o l u c i o n a r i a cor respondió a l a geografía de las sociedades de 

ideas , m i e n t r a s el centro-oeste, d o n d e e r a n escasas, quedó 

m u c h o más estable y difícil de m o v i l i z a r . 6 5 P o r l o tan to , 

6 2 BASTÍAN, 1987 , I I , pp . 485 -487 ; E J E , 2 9 de marzo de 1913 , pp . 

102, 103 ; E T E , 1 de agosto de 1909, p . 171 ; ETE 14 de octubre de 1911 , 

p . 2 2 3 . 
6 3 BASTÍAN, 1987 , I I , pp. 4 9 1 - 4 9 6 ; C O C H I N , 1921. 
6 4 G A R C Í A C A N T Ú , 1980 , p . 110; A C 7 , 15 de j u l i o de 1890 , p . 109; 1 

de agosto de 1 8 9 1 , p . 117; C O C K R O F T , 1978 , p . 185; A C I 26 de enero de 

1911 . 
6 5 G U E R R A , 1 9 8 5 , I I , pp . 2 9 6 - 3 0 2 . 
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cabe p regun ta r se si en l u g a r de de f in i r l a Revo luc ión c o m o 

m i n e r a , a l m o d o de G u e r r a , o de se r rana c o m o lo define 

K n i g h t , n o convendría h a b l a r de u n a revolución " soc i e t a 

r i a ' ' , l i g a d a a las redes de sociedades de ideas tanto en las 

r eg iones de f rontera entre m i n a s y r anchos c o m o en los lími

tes estatales " s e r r a n o s " . E r a n estas regiones donde a lo l a r 

go d e l po r f i r i a to las sociedades de ideas habían desar ro l lado 

u n a l e n t a pedagogía l i b e r a l r a d i c a l y redes no conformis tas . 

E n p a r t i c u l a r , cabe hacer no ta r l a participación y l a i n f luen 

c i a de los maestros de escuela , s u b r a y a d a p o r C o c k r o f t , co

m o agentes de este lento t rabajo de d i s i d e n c i a . 6 6 P a r a c i ta r 

a l g u n o s caben c o m o e jemplos Jesús Sáenz, el maes t ro de 

L i b r a d o R i v e r a en R a y ó n , S a n L u i s Potosí , pres idente de l 

círculo espiri t is ta local y ferviente l ibera l ; M a r i a n o I r igoyen de 

C i u d a d G u e r r e r o , C h i h u a h u a , q u i e n había f o r m a d o gene

r ac iones de jóvenes l ibera les y además de masón e ra s i m p a 

t i zan te d e l p ro tes tan t i smo, c o m o o t ro maes t ro de l a e n t i d a d , 

B r a u l i o Hernández ; en T l a x c a l a , B e n i g n o Z e n t e n o salió a l a 

l u c h a e n m a y o de 1911 c o n l a b a n d e r a de su escuela meto

d i s t a , s egu ido p o r los padres de f a m i l i a , y e n el d i s t r i to de 

J o j u t l a , su co lega m e t o d i s t a José T r i n i d a d R u i z e r a famoso 

p o r sus d i scursos agraristas* a n t i h a c e n d a r i o s . 6 7 

Se podr ían m u l t i p l i c a r las citas de estos actores anónimos , 

r a r a v e z reconoc idos e iden t i f i cados , quienes t u v i e r o n u n de

s e m p e ñ o p e c u l i a r e n l a movi l izac ión de los sectores sociales 

i n c o n f o r m e s , p o r haber m a n t e n i d o p o r años l a fe l i b e r a l 

c o m o oradores e n los actos c ív icos . E r a n ellos quienes habí

a n f o m e n t a d o el lenguaje de l a R e v o l u c i ó n e n su con ten ido 

genér ico democrá t ico , e l cua l se e n c o n t r a b a fijado e n l a de

co rac ión d e l t emp lo de u n a de estas sociedades de ideas en 

T o l u c a , M é x i c o , en el c u a l i l u s t r a r o n l a articulación entre 

l a s imbología l i b e r a l y l a R e v o l u c i ó n r e a l i z a d a po r aquel las 

soc iedades , en sep t iembre de 1911 , después de l t r i un fo : 

6 6 K N I G H T , 1983 ; COCKROFT, 1967 . 
6 7 BASTÍAN, 1987 , I I , p. 5 1 0 ; L A C 21 de agosto de 1911 , p . 3 , 7; 

G U E R R A , 1985 , I , p . 125; E F d ic iembre de 1885 , p . 9 3 ; ETE 1 de mayo 

de 1906 , p . 9 8 , EP 15 de mayo de 1 9 1 1 , p . 2 . 
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en el vestíbulo del templo se dejaba ver un buen retrato de H i 

dalgo, encuadrado en fino marco, entre haces de bandera y cor

tinajes tricolores; un poderoso foco lo bañaba con luz , espar

ciéndola, además, a una buena parte de la calle. Entrando al 

sencillo templo. . . l lamaba l a atención el frente cubierto todo 

con u n amplísimo pabellón nacional que se hacía de fondo al 

altar patrio levantado sobre la plataforma: éste lo constituía u n 

dosel formado de cuatro columnas, las dos de frente doradas y 

cortinajes de peluche rojo, arreglados con arte, bajo el cual y 

sobre una columna blanca se destacaba el hermoso busto del in 

morta l Libertador . A los dos lados había dos pabellones forma

dos con legítimos máusers y al frente haciendo pendant una 

caja de guerra y unos clarines; todo este hermoso conjunto de 

por sí bello, se hallaba coronado por u n gran gorro de la liber

tad aureolado de brillantes rayos. 6 8 

L a ex i s t enc i a de adornos en el t e m p l o de u n a religión i co 

noc l a s t a puede so rp render si no se en t iende en el contexto 

de u n a l u c h a a r m a d a , que represen taba p o r su t r iun fo m i s 

m o l a p o s i b i l i d a d p a r a las sociedades de ideas de ex tender 

su acc ión a l con jun to de l a soc iedad c i v i l . E l escenar io r e l i 

gioso nos hace pensar en los cul tos r e v o l u c i o n a r i o s que s i 

g u i e r o n a l t r i un fo de 1789, del go r ro de l a l i b e r t a d a l de l f r i 

g io , s ímbo lo de l a Revo luc ión francesa y de l p o d e r de l 

p u e b l o . P e r o ante todo , esta manifestación reflejaba en u n a 

y o t r a revoluc ión el pa r a l e l i smo d e l t rabajo ideológico rea l i 

z a d o p o r las sociedades de ideas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A l a n a l i z a r los m e c a n i s m o s de l a r u p t u r a r e v o l u c i o n a r i a e n 

M é x i c o , a l a l u z de lo que l l a m o e l p a r a d i g m a de 1789, se 

e n c u e n t r a n s imi l i t udes l l a m a t i v a s . P o r u n l a d o , e n M é x i c o 

c o m o en F r a n c i a existió este p r i m e r p e r i o d o l l a m a d o po r F u 

ret de " i n c u b a c i ó n " , du ran te el c u a l se e laboró y se d i f u n 

dió esta " o p i n i ó n s o c i a l " en e l seno de las sociedades de ide

as. L a proliferación de estas nuevas asociac iones en e l 

E M , 15 de octubre de 1911, p . 315. 
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espac io de a lgunos decenios correspondió a u n len to y sola

p a d o proceso de desposesión de las ins t i tuc iones por f i r i s tas , 

c o m o lo había s ido el de las m o n a r q u i s t a s francesas, en favor 

de las nuevas redes de p o d e r que l a soc iedad c i v i l i b a te j ien

d o fuera del E s t a d o y su c o n t r o l . E n estas asociaciones se 

forjó e n ambos casos u n lenguaje democrát ico y u n m o d e l o 

de gestión basado en l a d e m o c r a c i a d i rec ta . P o r o t ro l a d o , 

fueron focos de denunc ia de l a sociedad corpora t iva caracteri

z a d a a sus ojos p o r l a ig les ia católica r o m a n a y su m o d e l o 

polí t ico aristotélico-tomista. E n este sentido fueron par te de l 

p roceso de secularización que consistía en cons t ru i r u n a a u 

tonomía de lo polít ico frente a lo re l ig ioso . L a s sociedades 

de ideas e ran verdaderas fracturas de l consenso corpora t i s -

ta , en l a m e d i d a en que cen t r ab an su práctica en el i n d i v i 

d u o c o m o sujeto polí t ico abstracto e levado a l r ango de 

p u e b l o . 

T o d a l a d i f i c u l t a d consistiría en los años siguientes e n p a 

sar de estas exper ienc ias res t r ingidas y de estos l abo ra to r io s 

democrá t icos a l a d e m o c r a c i a representa t iva . A l t ransfor

m a r s e e n pa r t idos polí t icos, las sociedades de ideas 

perderían su espec i f i c idad , pero ' ellas abrirían el paso p a r a 

u n n u e v o t ipo de práctica y de c o n c i e n c i a . E s t a b a n en l a raíz 

de l a ideología r e v o l u c i o n a r i a de l a r u p t u r a r a d i c a l c o n el 

pasado po r f i r i s t a . P o r l o tanto , es taban e n el o r i g e n de l d i n a 

m i s m o c u l t u r a l de l a i g u a l d a d abst racta que se traduciría e n 

M é x i c o en favor de l a ideología de l mest izaje , c o m o rechazo 

a l a h e r e n c i a c o r p o r a t i v a de l s is tema de castas y f u n d a m e n t o 

de u n a n u e v a concepc ión de l i n d i v i d u o c o m o sujeto polí t ico 

m o d e r n o . 
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