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A C A B A D E A P A R E C E R el tercer tomo de i a H i s t o r i a m o d e r n a d e 

México, m a g n a empresa que d i r i g e d o n D a n i e l Cosío V i l l e 

gas. A h o r a puede decirse que estamos en p o s i b i l i d a d de cono

cer esa década decisiva de l a R e p ú b l i c a Restaurada. A l p r i m e r 

t o m o de his tor ia política, siguió el de v i d a económica, y ahora 

e l de v i d a social. Gracias a ellos, pocos períodos de l a h is tor ia 

de M é x i c o q u e d a n mejor estudiados, con l a ventaja de que 

los prólogos con que el d irector los h a presentado son el en

lace entre los tomos, las ligas que u n e n u n a r e a l i d a d en sí 

m i s m a única e i n d i v i s i b l e . 

T r e s son los autores de las siete partes de este grueso volu

m e n . * Acaso uno de los mayores problemas de u n l i b r o de 

esta m a g n i t u d es c u i d a r de l a extensión p r o p o r c i o n a l de los 

temas todos que h a n de presentarse en él; en r igor, su solución 

correcta depende de que haya u n número suficiente de mo

nografías en que apoyarlos. P o r desgracia, las fuentes secun

darias de l a historiografía m e x i c a n a en el campo de l a v i d a 

socia l d is tan muchísimo de ofrecer suficiente apoyo, pues, a 

más de exist ir pocas, se l i m i t a n a temas m u y part iculares 

(casi s iempre los más fáci les) , y con frecuencia son deficientes. 

N i qué pensar en u n a cosa parec ida a l a que d o n D a n i e l Cosío 

V i l l e g a s h a señalado p a r a l a historiografía política ( L a h i s t o 

riografía política d e l México m o d e r n o , sobretiro de l a M e m o 

r i a d e l C o l e g i o N a c i o n a l , M é x i c o , 1953), con sus 225,000 

páginas de fuentes secundarias, a u n si, a l a postre, resultan 

inúti les. P o r eso, a l h i s t o r i a d o r social n i s iquiera le cabe el 

* Danie l Cosío V I L L E G A S (ed.), H i s t o r i a m o d e r n a d e México. L a Repú

b l i c a R e s t a u r a d a . T o m o 3: V i d a s o c i a l , por Luis G O N Z Á L E Z Y G O N Z Á L E Z , 

E m m a Cosío V I L L E C A S , Guadalupe M O N R O Y y A r m i d a DE G O N Z Á L E Z . E d i 

torial Hermes, México, 1 9 5 6 ; 1065 pp. - f 8 0 láms. 
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consuelo de hacer u n a p i r a con esa masa de papel , que, en 

e l peor de los casos, podría servir p a r a evitar los mismos erro

res. Así y todo, n ingún l i b r o anter ior iguala o s iquiera se 

a p r o x i m a a éste como o b r a de conjunto. 

L u i s González y González es ei autor de las tres pr imeras 

partes de l a obra , casi l a m i t a d p o r e l número de páginas. 

N o es L u i s González u n desconocido en estas lides; a su re

c iente estudio sobre l a m a g i a indígena antecedió su excelente 

investigación sobre " E l o p t i m i s m o nacional is ta como factor 

de l a independencia de M é x i c o " , que reveló sus dotes de f i n o 

escri tor y de h i s t o r i a d o r concienzudo y penetrante. 

E n la p r i m e r a parte, l l a m a d a " E l h o m b r e y l a t i e r r a " , se 

e s t u d i a la opinión sobre el va lor d e l h o m b r e americano, e l ha

b e r t e r r i t o r i a l , y se anal iza el marco geográfico y demográfico 

de l a época. L o s sugestivos subtítulos est imulan la lectura de 

los correspondientes apartados, si b i e n en más de u n a ocasión 

p e c a n de cierto b a r r o q u i s m o . Acaso h u b i e r a sido conveniente 

a m p l i a r u n poco el estudio de l a colonización, y, sobre todo 

e l de los terrenos baldíos; apenas se m e n c i o n a n los resultados 

de l a ley de 1863, cuando l o más i m p o r t a n t e era señalar sus 

defectos en l a década de la R e p ú b l i c a Restaurada. 

L a segunda parte, " E l subsuelo indígena", es l a mayor de 

todas, y seguramente l a mejor del l i b r o . L a solidez de sus 

fuentes (en las que sobre todo destaca el magnífico aprove

c h a m i e n t o de los viajeros, así nacionales como extranjeros) , 

l a elegante sencillez d e l relato, l a construcción precisa en el 

deta l le s in caer en l a n i m i e d a d , y l a buena arquitectura d e l 

c o n j u n t o , conceden a l autor el más legít imo derecho p a r a 

f i g u r a r entre los mejores historiadores mexicanos. E m p e r o , 

acaso otorgue u n a i m p o r t a n c i a m a y o r de l a conveniente a co-

manches y apaches, que, en r igor , ya p a r a entonces no eran 

i n d i o s mexicanos, sino norteamericanos, y de los que sólo 

interesarían sus incursiones. C o n a l g u n a frecuencia el autor 

u t i l i z a en esta parte fuentes posteriores a los sucesos que na

r r a , y las usa suponiendo que son desdeñables los cambios 

ocurr idos ; quizá fuera así, pero l a comprobación ta l vez re

s u l t a entonces necesaria. 

E l sexto apartado de " E l subsuelo indígena", l l a m a d o 
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"Proyectos y realizaciones", anal iza l a f o r m a e n que los go

biernos l iberales i n t e n t a r o n resolver los problemas de los indí

genas, y está íntimamente l igado con e l p r i m e r apartado 

— " L o s c a m p e s i n o s " — de l a T e r c e r a parte. L a s une u n deno

m i n a d o r común, que puede englobarse bajo el r u b r o de polí

t i c a agraria . E n este p u n t o el autor quizá se deje l levar p o r 

su s impatía h a c i a los gobiernos l iberales, y peque de cierto 

o p t i m i s m o , d e l que contagia a l pro loguis ta c u a n d o éste escri

be q u e los l iberales entendieron bastante b i e n los problemas 

de las comunidades indígenas. E n p r i m e r término, cabe se

ña lar l a inclusión, apresurada y esquemática, de H i d a l g o y 

M o r e l o s entre los "buenos l iberales" , que querían que el i n d i o 

f u e r a " d u e ñ o absoluto del trozo de t ierra que c u l t i v a r a " 

(p. 314). T a m p o c o se e x p l i c a l a naturaleza de l a ley de des

amortización, pues se h a b l a de que p o r u n lado su f i n era 

e x p r o p i a r los bienes de l a Iglesia, y p o r el otro " l a s imple 

divis ión entre los condueños de los pueblos" . E n r e a l i d a d , esa 

ley adjudicó las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones 

c iv i les y eclesiásticas, ca lcu lando su v a l o r según las rentas que 

p a g a b a n a l rédito d e l 6 % a n u a l . E l autor rechaza, y con so

b r a d a razón, que el "estado m a y o r " de l a R e p ú b l i c a Restau

r a d a se h u b i e r a propuesto engrandecer las haciendas en per

j u i c i o de los i n d i o s (p. 320); pero n o dis t ingue suficientemente 

entre l a intención y las consecuencias reales de sus disposicio

nes legales. E s verdad, como L u i s González señala, que l a 

R e f o r m a n o pretendió favorecer a l l a t i f u n d i s t a (p. 335) , pero 

l o c ierto es q u e l a " h a c i e n d a q u e d ó a salvo" , como tam

bién él l o confiesa (p. 333) . 

Según e l autor , h u b o u n intento de contener, p o r l o me

nos, e l l a t i f u n d i s m o laico, beneficiado c o n l a desamortización 

y poster ior nacionalización de los bienes eclesiásticos, como l o 

expuso el g o b i e r n o l i b e r a l en e l M a n i f i e s t o de 7 de j u l i o 

de 1859, e x p e d i d o en Veracruz . E n él se h a b l a de l a gran ne

ces idad de s u b d i v i d i r l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l , y p a r a lograr lo 

se ofrece a l l a n a r e l m a y o r obstáculo e x p i d i e n d o u n a ley p a r a 

s u b d i v i d i r las fincas rústicas " a f i n de f a c i l i t a r su venta, d is tr i 

buyéndose p r o p o r c i o n a l m e n t e en estos casos e l va lor de l a 

h i p o t e c a que tenga cada f inca entre las partes que se subdi-
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v i d a " (p. 3 3 4 ) . Ofrece L u i s González como segunda p r u e b a 

de l a pol í t ica agraria l i b e r a l los "proyectos" de P o n c i a n o 

A r r i a g a y de Is idoro O l v e r a , "encaminados a s u b d i v i d i r los 

grandes l a t i f u n d i o s s in apartarse de l a o r t o d o x i a l i b e r a l " . E l 

p r o p i o autor subraya su carácter de "proyectos", pues fueron 

desechados, y c o n gran a larma, en e l caso d e l "voto p a r t i c u l a r -

de A r r i a g a , pese a ser u n o de los prohombres d e l Congreso 

C o n s t i t u y e n t e de 1856. 

L o s l iberales " p u r o s " , p o r otra parte, t u v i e r o n t iempo so

b r a d o p a r a e n m e n d a r a los moderados, como lo h i c i e r o n c o n 

las leyes de R e f o r m a ; no l o h i c i e r o n p o r q u e su filosofía lo i m 

p i d i ó , pues, c o m o di jo V a l l a r l a en u n célebre discurso, debían 

respetar l a p r o p i e d a d , " p o r q u e l a sociedad que atenta contra 

e l l a se s u i c i d a " . Francisco Zarco e x p l i c a b a el voto de A r r i a 

ga asegurando q u e n o entrañaba n i e l r o b o n i de l i r ios comu

nistas, p o r q u e e n M é x i c o era facilísimo " m e j o r a r l a situación 

de las clases trabajadoras, y p r o c u r a r e l b i e n de los proleta

rios, s i n atacar e n lo más m í n i m o e l derecho de p r o p i e d a d , 

q u e es u n a de las bases d e l o r d e n s o c i a l " ( Z A R C O , H i s t o r i a , 

t. 2, p p . 77 y 121). A r r i a g a advirt ió inút i lmente que l a edu

cación bastaba p a r a hacer hombres ilustres y a u n sabios, pero 

n o " p a r a darles capitales n i materias" ( Z A R C O , H i s t o r i a , t . 1 , 

p. 549). L a p r u e b a tercera tampoco parece ser a fortunada, 

pues l a división de algunas haciendas imperia l is tas confiscadas 

obedeció a móvi les circunstanciales de castigar a los vencidos. 

Y a u n q u e h u b i e r a estado i n s p i r a d a " e n e l deseo de p o b l a r las 

tierras vírgenes c o n pequeños p r o p i e t a r i o s " (p. 335), l a ley 

de terrenos baldíos se refirió precisamente a tierras baldías, o 

sea s i n dueño, y el p r o b l e m a quedaba en p i e en l a región 

centra l y e n e l Sureste, donde l a g r a n dens idad demográfica 

acentuaba los males del l a t i f u n d i s m o . 

E n suma, se o l v i d a que u n postulado l i b e r a l básico era el 

respeto a l a p r o p i e d a d , y l a creencia o p t i m i s t a en u n o r d e n 

n a t u r a l q u e p o r sí solo arreglaba los desajustes sociales; p o r 

eso, el Estado sólo podía ayudar i n d i r e c t a m e n t e a corregirlos. 

E n este sentido combate e l autor, c o n m u y b u e n t ino , l a 

car icatura q u e conservadores y marxistas h a n hecho, obvia

mente c o n fines distintos, de l a pol í t ica l i b e r a l , recordando 
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los esfuerzos de los gobiernos de l a R e p ú b l i c a Restaurada en 

favor de l a enseñanza r u r a l (p. 321) , p o r q u e de ese m o d o i n d i 

recto pensaban nive lar las fuerzas de los formalmente iguales 

pero desiguales en r e a l i d a d . T a m p o c o pueden olvidarse los 

intentos de ciertos gobiernos locales (de P u e b l a , C o a h u i l a , 

T a m a u l i p a s , etc.), p o r c o m b a t i r algunos de los excesos d e l 

peonaje, p o r más que sus resultados hayan sido prácticamente 

n u l o s p o r su t imidez y cortedad (p. 347) . 

L a T e r c e r a parte, d e n o m i n a d a " L a escala socia l" , es me

nos cuajada que las dos anteriores. L u i s González estudia 

p r i m e r o a los campesinos, después A r m i d a de González a los 

"ceros sociales", y p o r úl t imo el p r o p i o L u i s González a l pro

l e t a r i a d o urbano. Desde luego, fa l tan p o r analizarse l a ciase 

m e d i a y l a alta, p a r a usar u n a terminología corriente, tanto 

r u r a l como urbana. Además, l a preferencia del autor p o r los 

cortes transversales lo l leva a n o tratar en sí mismas ciertas 

inst i tuciones, como l a Iglesia católica, a l a que levemente se 

m e n c i o n a a propósito de los curas rurales (p. 363) , o algunas 

conductas antisociales como l a c r i m i n a l i d a d , p a r a l a cua l se 

cuenta con u n a buena estadística de 1870 a 1885, pues sólo 

se l a m e n c i o n a a l hablarse de las gavi l las rurales (p. 351), en 

e l "contrataque" , o sea l a pol ic ía r u r a l (p. 357), o con cierto 

carácter anecdótico a l referirse a los p i l l u d o s y léperos cita-

d i n o s (p. 370) . D e i g u a l m o d o , se p lantea en esta parte u n a 

dicotomía equívoca, a l referirse el autor p o r u n lado a cam

pesinos y p o r l a otra a l p r o l e t a r i a d o u r b a n o , en el que se 

i n c l u y e n los trabajadores mineros , que ciertamente n o son 

agrícolas, pero sí rurales. E n e l apartado sobre los "ceros so

ciales" se une con acierto e l t ratamiento del lado h u m a n o de 

l a m e n d i c i d a d y l a prostitución, p r i n c i p a l m e n t e , y l a benefi

cencia, tanto p r i v a d a como públ ica. A l referirse a l M o n t e de 

P i e d a d de l a c i u d a d de M é x i c o se i n c l u y e u n pequeño pero 

m u y completo cuadro sobre empeños y desempeños de 1867 

a 1875, cuya fuente, p o r desgracia, también se h a o m i t i d o . 

P u n t o p r i n c i p a l de esta parte era el tema de las huelgas, ape

nas esbozado. 

D e b e señalarse que esta parte fue probablemente l a más 

difíci l de todas; p r i m e r o , p o r l a c o m p l e j i d a d teórica de oiga-
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n i z a r u n esquema, y segundo, p o r la d i f i c u l t a d de r e c o p i l a r la 

información. A m b a s circunstancias hacen que a u n hoy carez

camos de buenos trabajos sobre estos temas, pues los mejores 

son tan sólo a p r o x i m a c i o n e s más o menos afortunadas. 

E m m a Cosío Vi l legas se o c u p a en l a C u a r t a parte de l a 

" V i d a c o t i d i a n a " de l a C a p i t a l , pues sólo p o r excepción se 

toca l a p r o v i n c i a n a (p. 497) . M u y l igada con e l la está l a sec

ción de " L a diversión compensadora" , escrita por G u a d a l u p e 

M o n r o y , y también fundamenta lmente capi ta l ina , y a q u e sólo 

se hace a lguna breve referencia a l teatro p r o v i n c i a n o (p. 6 0 2 ) . 

E n ambas se e n c u e n t r a n las páginas más amenas de l a obra; 

nos i n f o r m a n , c o n gracia, de l o que hacían los metropol i tanos 

p a r a descansar de las diar ias fatigas. 

E l i m p o r t a n t e asunto de l a instrucción pública l o anal iza 

G u a d a l u p e M o n r o y en l a Sexta parte. L a autora n o o c u l t a 

su incl inación antihispánica (p. 633) , defendible p o r algunos 

conceptos, y c o n frecuencia l a m e n t a el abandono en que se 

tenía a los indígenas. C o m o en los dos volúmenes anteriores, 

a q u í el tema se enlaza con e l pasado i n m e d i a t o p a r a estu

d i a r l o p r o p i a m e n t e en l a R e p ú b l i c a Restaurada. E n este 

caso, hay más de u n a contradicción en los juic ios p a r a apre

ciar l a obra educat iva de los pr imeros gobiernos del M é x i c o 

independiente (cf. p p . 633 y 321). L a s ideas, las leyes educa

tivas, l a educación e n sus varios grados, los temas de locales 

escolares, profesores, textos, presupuestos, etc., se estudian con 

c u i d a d o y se ofrece u n a b u e n a imagen de los problemas educa

tivos de l a época y de las soluciones que los gobiernos l ibe

rales i n t e n t a r o n , entre ellas algunas tan logradas y decisivas 

como el establecimiento de l a Escuela N a c i o n a l P r e p a r a t o r i a . 

E m p e r o , necesita matizarse u n poco más l a tesis de que e l p l a n 

con que en 1868 inició sus labores sólo sufrió " l igeras m o d i f i 

caciones" (p. 708); u n o de los puntos más controvert idos fue 

e l de la enseñanza de l a lógica, de m o d o que durante el go

b i e r n o de M a n u e l González se sustituyeron los textos posit i 

vistas p o r el de T i b e r g h e i m . A s i m i s m o , conviene precisar que 

los enconados ataques a l a P r e p a r a t o r i a n o se debieron, como 

lo sugiere l a autora, a su organización (p. 726), s ino a su 

orientación posi t iv is ta . 
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E n l a Séptima parte se estudian las letras y las artes. L a s 

pr imeras p o r G u a d a l u p e M o n r o y , q u i e n hace u n rápido repaso 

de los pr inc ipa les géneros l i terar ios que f lorecieron en esa 

década e inc luye también u n a larguísima bibl iografía (787¬

800) sobre l a producción l i t e r a r i a , que, como síntesis, puede 

ser de a l g u n a u t i l i d a d . E m m a Cosío Vi l legas c ierra l a o b r a 

c o n u n estudio sobre las artes, en e l que destacan las páginas 

dedicadas a l a música, y sobre todo a l a Sociedad Fi larmónica. 

D o n D a n i e l Cosío V i l l e g a s señala en el prólogo algunos 

de los obstáculos c o n que tropezaron los autores de este tomo 

p a r a real izar su investigación. Reconoce, desde luego, su ca

rácter p r e d o m i n a n t e m e n t e c a p i t a l i n o , sobre todo en las últi

mas partes, y refiere, c o n toda just ic ia , l a c u l p a que en esto 

t iene l a c lausura de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l durante los úl t imos 

años. Es curioso que en estos días se haya p u b l i c a d o u n se

vero artículo, igua lmente just i f icado, sobre este tema, pero c o n 

u n propósito contrar io , a saber, tratar de poner e n d u d a el 

v a l o r de los esfuerzos hechos en el campo de l a h i s t o r i a econó

m i c a en e l lustro i n m e d i a t o . Acaso ambas tesis sean u n po-

q u i l l o exageradas; l a p r i m e r a p o r cuanto se p u e d e n conocer 

ciertos aspectos de l a h i s t o r i a de los Estados s i n necesidad de 

l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l ; l a segunda, p o r q u e no i n d i c a exacta

mente cuáles deficiencias, y de qué obras, son i m p u t a b l e s a l a 

c lausura de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , algunos de cuyos efectos 

recuerdan el i n c e n d i o de l a b i b l i o t e c a de Alejandría. 

S iempre es fácil señalar e n u n a o b r a , p o r vasta y v a r i a d a 

q u e sea, los temas q u e se dejaron fuera y que u n o h u b i e r a 

deseado ver i n c l u i d o s ; en esta reseña n o se h a fa l tado a esa 

regla , pero es indispensable a f i r m a r que este tercer tomo de 

l a H i s t o r i a m o d e r n a d e México c u m p l e con creces su propó

sito de p r o p o r c i o n a r u n a panorámica de l a v i d a social de l a 

R e p ú b l i c a Restaurada . Además , es n a t u r a l que p o r l a m i s m a 

a m p l i t u d y v a r i e d a d de los temas, cada lector haga hincapié 

e n aquellos q u e p o r sus conocimientos o preferencias perso

nales le resulten más próximos. P o r esta razón se h a ins is t ido 

a q u í en las pr imeras partes. P o r úl t imo, u n o de los mayores 

méritos de l a o b r a es q u e dif íci lmente se encuentra en e l l a u n a 

página a b u r r i d a . 


