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Dado que la élite d e s e m p e ñ ó u n papel impor tan te en la d i 
n á m i c a entre la sol idaridad de la c o m u n i d a d y el conf l ic to , 
Gosner le dedica e l c a p í t u l o 5. E n este apartado, af irma que su 
l e g i t i m i d a d d e p e n d i ó no só lo de la f o r m a en que e n f r e n t ó el 
conf l ic to con las autoridades e s p a ñ o l a s , sino t a m b i é n de la ca
pacidad que m o s t r ó para c u m p l i r sus obligaciones rituales Y 
r e f o r m u l a r las ideas tradicionales acerca de los o r í g e n e s sobre
naturales de su poder terrenal . 

F inalmente , el c a p í t u l o 6 es tá dedicado a la de sc r ipc ión por
menorizada de la rebe l ión . Gosner in ic ia con el aviso que el cura 
de Cancuc, fray S i m ó n de Lara, envía el 15 de j u n i o de 1712 a 
J o s é Francisco M o r e n o , en el cual le refiere que los indios h a b í a n 
inventado el mi lagro de que a María L ó p e z , adolescente de tre
ce a ñ o s de edad, se le h a b í a aparecido la virgen Mar ía , y de 
c ó m o , sin el consent imiento de fray S i m ó n , h a b í a n constru ido 
u n altar. Narra la o r g a n i z a c i ó n de la consp i r ac ión , c ó m o se fue 
extendiendo , el i n i c i o y desarrollo de los enfrentamientos bél i
cos, los problemas po l í t i cos que en f ren ta ron los rebeldes, la or
g a n i z a c i ó n de u n sacerdocio i n d í g e n a , e l cul to que se c r e ó 
a lrededor de la v i rgen y la derro ta i n d í g e n a . Concluye nar rando 
los resultados de la revuelta. 

Por ú l t i m o , es i m p o r t a n t e destacar que esta obra presenta u n 
panorama completo , aunque a veces simplista, de la his tor ia 
p r e h i s p á n i c a y de los siglos XVI y XVII en los altos de Chiapas. Es 
u n l i b r o de lectura ági l y amena. E l levantamiento comandado 
p o r el E jérc i to Zapatista de L i b e r a c i ó n Nac iona l ubica, de ma
nera fo r tu i t a , a Soldiers of the Virgin como u n texto que propor
c iona ideas para el debate que se ha generado sobre las causas y 
o r í g e n e s de esta reciente r e b e l i ó n . 
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Siempre se puede hacer, de la necesidad, u n a v i r t u d ; asimismo, 
p o r lo regular, a lguien puede sacar d i n e r o de una guerra. E n 
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t o d o caso, eso es lo que sugiere M a r i o Ceru t t i en su estudio m á s 
reciente sobre la e c o n o m í a regional de Monterrey . Cerut t i mues
t r a c ó m o ciertos n o r t e ñ o s conc ib ie ron una variedad de formas 
para sacar provecho de la guerra y de la inestabil idad entre 1860¬
1890. Gracias a los trabajos precedentes de Ceru t t i , los protago
nistas de la obra nos son conocidos. Santiago V i d a u r r i , u n 
g o b e r n a d o r emprendedor —si alguna vez h u b o u n o — , Patricio 
M i l m o , Evaristo Madero y otros m á s . V i d a u r r i d e d i c ó la mayor 
parte de su t i empo y e n e r g í a a recaudar fondos para mantener 
h o m b r e s en armas. Gente de negocios, como Madero y M i l m o , 
pres taron o vendieron a V i d a u r r i los insumos para emprender la 
guerra , cuya industr ia era la ú n i c a en crec imiento en M é x i c o en
tre 1853 y 1867. En tales condiciones, n i n g ú n inversionista en su 

j u i c i o h a b r í a invert ido m u c h o d i n e r o en bienes ra íces o en bie
nes de capital ; el capitalismo comercia l p o d í a florecer, aunque la 
indus t r i a l i zac ión no . Los comerciantes del i n t e r i o r se quejaban 
sin cesar de las consecuencias del interés obsesivo de V i d a u r r i en 
el comerc io y el in tercambio . E l famoso arancel V i d a u r r i de 
1855, a pesar de que n o era or ig ina l , fue sin d u d a eficaz. E l l ibre 
cambio , o algo similar a ello, l l egó al nor te p o r las necesidades fi
nancieras de l gobernador . La guerra civi l en Estados Unidos 
b r i n d ó u n a muy buena o p o r t u n i d a d a los Madero y los M i l m o . 
D u r a n t e c ierto t i empo , los mexicanos se mos t raron como los co
rredores m á s adeptos de l b loqueo de la U n i ó n . D e s p u é s de la 
guerra c iv i l , e l comercio con el creciente estado de Texas m o s t r ó 
ser u n a fuente de riqueza m á s duradera . Para 1890, las o p o r t u 
nidades comerciales que o f rec ieron las vías férreas enraizaron 
u n a élite monetar ia . A q u í Cerut t i hace u n a pausa y el tenor de la 
h i s tor ia cambia. 

L a mexicana nunca fue una e c o n o m í a or ientada a la expor
tac ión en el sentido c lás ico del t é r m i n o . S implemente lo que se 
v e n d í a al ex ter ior no era suficiente. E n la d é c a d a de 1870, sin 
embargo , las cosas empezaron a cambiar, y r á p i d a m e n t e . 
D u r a n t e el por f i r i a to , las exportaciones aumenta ron en re lac ión 
c o n el ingreso nacional , haciendo de M é x i c o — a l menos en tér
minos a r i t m é t i c o s — u n a e c o n o m í a or ientada hacia afuera. 
A lgunos ganaron la ventaja en este proceso, como los estados de 
C h i h u a h u a , Coahui la , Durango y Nuevo L e ó n , p o r n o mencio
nar Yuca tán . Los ferrocarriles, al extenderse hacia el nor te , co
nectaron a M é x i c o con los crecientes mercados de Estados 
U n i d o s . Gracias a e l lo , los empresarios n o r t e ñ o s p u d i e r o n con
tratar m a n o de obra del i n t e r i o r , abastecerse de materias primas 
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y mandar sus productos a otros sitios. Este es el p a t r ó n cjue s iguió 
la industr ia l izac ión de Monterrey , dado que en el siglo xix el ac
ceso a las materias primas y a los mercados, con e l transporte ba
rato, se convir t ió en la base de las ventajas comparativas en la 
manufactura . 

Los capitalistas y financieros responsables de este proceso ocu-
á p a n e l lugar centra l de l anális is de Cerut t i . Los estudiosos de la 
historia de la empresa en M é x i c o seguramente r e c o n o c e r á n los 
nombres cjue siguen: A r m e n d á r i z , Belden, C a l d e r ó n , Ferrar, 
Garza, H e r n á n d e z - M e n d i r i c h a g a , Madero , M i l m o , Muguerza , 
Rivero, Sada Muguerza y Zambrano. S e g ú n Cerut t i , diez grupos 
familiares const i tuyeron la c o l u m n a vertebral de la clase empre
sarial de M o n t e r r e y . Algunos de ellos ten ían profundas ra íces en 
México , mientras que otros eran de inmigrac ión reciente. U n nú
m e r o sorprendente eran sobrevivientes de la era t u r b u l e n t a p o r 
la cjue acababa de pasar el pa í s . I n v i r t i e r o n en m i n e r í a , manufac
tura , finanzas, g a n a d e r í a , agr icul tura comercia l y comercio . Las 
c o m p a ñ í a s en Cjue invert ían a m e n u d o ten ían , entre sus p r i n c i 
pales accionistas, representantes de tres o m á s de esas familias. 
L a C o m p a ñ í a F u n d i d o r a de Fierro y Acero de M o n t e r r e y , S. A . 
(1900), la C o m p a ñ í a C a r b o n í f e r a de Monterrey , S. A . (1902) y la 
Fábr i ca de V i d r i o s y Cristales de Monterrey , S. A . (1904) ten ían 
miembros de los diez grupos entre sus m á s notor ios accionistas. 
C o m o hace notar C e r u t t i n o sin r e c u r r i r a c ierto eufemismo 
a q u í encontramos "el t ronco his tór ico de l cual g e r m i n ó y se 
ramif icó la b u r g u e s í a reg iomontana en el siglo XX". ¡Vaya t r o n 
co, y vaya á r b o l ! 

La inves t igac ión realizada por C e r u t t i sobre estas redes de 
parentesco es la de u n m o d e l o de industr ia , u n anál i s i s de u n a 
élite en f o r m a c i ó n . C o n todo , la p r o p i a c lar idad de su perspec
tiva plantea u n a serie de intrigantes cuestionamientos, que pue
den ser fo rmulados p o r cualquier hi s tor iador al corr iente de las 
bases de la empresa guiada por los lazos de parentesco que 
Cerutt i rastrea. Sin embargo, esto suced ió a fines del siglo XIX, n o 
del XVII. H a b í a grandes diferencias; las finanzas y las mejores vías 
de c o m u n i c a c i ó n eran só lo dos de ellas. ¿Por q u é se p r o l o n g ó 
tanto el desarrol lo basado en los lazos s a n g u í n e o s en M é x i c o ? 
¿ C ó m o p u d i e r o n diez familias concentrar una parte sustancial de 
la m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de M é x i c o ? L a é p o c a en que se es
p e r a r í a encontra r en Estados Unidos ese t ipo de acuerdos có
modos h a b í a quedado m u y atrás . Esto n o significa que M é x i c o 
haya ten ido u n a élite empresarial cerrada mientras que Estados 
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U n i d o s hubiese tenido una m á s abierta, a pesar de que el aspec
t o de "herencia co lon ia l " es muy p r o n u n c i a d o en las p á g i n a s de 
la his tor ia de M é x i c o . 

P o d r í a m o s p r o p o n e r varias explicaciones. Primera, la econo
m í a mexicana era m u y p e q u e ñ a en c o m p a r a c i ó n con la esta
dounidense o la br i tánica de finales de siglo XIX. La tota l idad de 
s j i p r o d u c c i ó n no llegaba a m á s de l 5% del ingreso br i t án ico y 
a ú n menos del de Estados Unidos . Diez familias p o d í a n hacer en
tonces en M é x i c o algo que h a b r í a sido imposible en Gran 
B r e t a ñ a o en Estados Unidos : cont ro la r una parte sustancial de 
las propiedades industriales del pa í s . Esto p o d r í a haber sido fac
t ible en Gran B r e t a ñ a a inicios de la revo luc ión industr ia l , m á s 
n o en la d é c a d a de 1890. 

C o n todo , hay otra exp l i cac ión menos benigna de lo que 
C e r u t t i encuentra en M o n t e r r e y y sus alrededores. Stephen 
Haber en Industria y subdesarrollo. La industrialización de México, 
1890-1940 (Alianza Ed i tor ia l , 1992) insiste en considerar las eco
n o m í a s de escala y el poder pol í t ico como el m o t o r fundamenta l 
para la c reac ión de industrias altamente concentradas en 
M é x i c o . La a r g u m e n t a c i ó n de Haber , que por desgracia Ceru t t i 
n o menciona , es sumamente sencilla. M é x i c o n o h a b r í a p o d i d o 
sostener una fuerte industr ia l izac ión a fines del siglo XIX. Sus 
mercados eran demasiado p e q u e ñ o s . E l pa í s era candidato a pre
senciar u n a cant idad de m o n o p o l i o s "naturales", es decir, i n 
dustrias de costo decreciente que enfrentaban una demanda 
l imi tada . N o h a b r í a hab ido m u c h a competencia en cualquier 
indus t r i a con e c o n o m í a s de escala sustanciales. Pero, aun en
tonces, la ú n i c a manera de hacer r e n d i r u n a inversión era ex
cluyendo los productos extranjeros hechos p o r competidores 
eficientes. Así, se d e s a r r o l l ó u n sistema industr ia l en el que u n 
n ú m e r o p e q u e ñ o de empresarios e s tab lec ió estrechos lazos con 
e l Estado y b u s c ó protegerse con aranceles a s t ronómicos . Este fe
n ó m e n o no es exclusivamente mexicano. Pedro Fraile Balbin en 
Industrialización y grupos de poder. La economía de la protección en 
España, 1900-1950 (Alianza Ed i to r i a l , 1991), ha mostrado que 
exist ió u n compor tamiento similar en la industr ia del acero en el 
p a í s vasco en E s p a ñ a . Industrias altamente concentradas, bajo 
e l mando de clanes p o l í t i c a m e n t e poderosos, t ienen nía. rieras de 
sacar el m á x i m o provecho de los cambios de r é g i m e n , incluso en 
los cataclismos E n el M é x i c o c o n t e m p o r á n e o , las 25 empresas 
m á s grandes crean 47% de l PIB E n Estados Unidos las 25 em~ 
presas principales só lo generan 4 3% del PIB {El Financiero 
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Internacional, 19 de octubre de 1992). ¿ R e a l m e n t e se equivoca 
tanto R a m ó n Ruiz cuando se pregunta si el t é r m i n o "revolu
c i ó n " t iene, en realidad, u n significado muy impor tan te ante tan 
potentes continuidades estructurales? 

La parte final del estudio de C e r u t t i trata de las carreras de 
dos importantes figuras porfiristas, Evaristo Madero y G e r ó n i m o 
Trev iño . Los historiadores han sabido desde hace m u c h o que los 
Madero eran una de las familias m á s ricas de M é x i c o . Encontra
r á n a q u í u n a documentada c o n f i r m a c i ó n de la a m p l i t u d y varie
d a d de los intereses empresariales de la famil ia . De nuevo, la 
inves t igac ión que hace Cerut t i en los registros notariales es i m 
presionante. De ella surge una imagen m u y detallada de las pro
piedades de la famil ia . Por supuesto, Cerut t i n o p o d í a soslayar el 
papel centra l que Francisco I . Madero d e s e m p e ñ a r í a posterior
mente . Sugiere que era muy poco factible que el descendiente de 
u n clan c o m o ése fuera u n revolucionar io , lo cual es bastante 
at inado. ¿Acaso Madero no era en sentido a lguno revoluciona
rio? O simplemente, como dice A l a n Knight , ¿se trataba de u n re
v o l u c i o n a r i o sin querer o sin darse cuenta? Ceru t t i refuerza la 
c o n c l u s i ó n de K n i g h t de que los Madero se hal laban m u y lejos 
de estar al margen del m u n d o porf ir is ta , como cualquier otra de 
esas familias. Que los lazos de Francisco I . Madero con las pro
piedades de su famil ia tuviesen algo que ver c o n su carrera re
vo luc ionar ia subsecuente es u n asunto que deben investigar 
quienes tengan una tendencia m á s reductora . 

El cuadro que hace Cerut t i de las propiedades de G e r ó n i m o 
T r e v i ñ o es t a m b i é n fascinante. L a par t i c ipac ión de Trev iño 
—que sucesivamente c o m b a t í a a los indios y era min i s t ro por f i 
r i s ta— en las c a m p a ñ a s de reconoc imiento p r o p i c i ó la c reac ión 
de una inmensa hacienda: La Babia, que es descrita en el estu
d i o de manera pintoresca. C o m o observa Ceru t t i , su m a n d o m i 
l i tar abr ió las puertas a la i n f o r m a c i ó n sobre loca l izac ión de 
valiosos recursos y los medios de obtenerlos , y por ende, a su 
t rans ic ión de soldado a empresario. T r e v i ñ o t a m b i é n h a b í a i n 
ver t ido en m i n e r í a , manufactura , finanzas, transporte y meta
lurg ia . Se puede suponer que no l legó a todo el lo con su sueldo 
de soldado. E n el caso de los Madero , la r iqueza c reó poder. En 
el de T r e v i ñ o , se puede suponer que fue al revés . 

Los lectores de las publicaciones anteriores de M a r i o Cerut t i 
e n c o n t r a r á n en esta obra u n a fuente abundante de documenta
c ión sobre u n p i lar de l sistema porf ir is ta . Quienes e s tén intere
sados en la historia social o e c o n ó m i c a de la r epúb l i ca restaurada 



o del por f i r i a to deben considerar la m o n o g r a f í a de Cerut t i como 
u n a referencia indispensable; en cuanto a los pol í t icos , n o sabe
mos q u é p e n s a r á n de ella. E l l i b r o ayuda poco a aclarar los orí
genes de la Revo luc ión en el norte ; pero , al parecer, é sa no era 
la i n t e n c i ó n de Ceru t t i al escribirlo. 
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