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E L T E R C E R T O M O de l a H i s t o r i a m o d e r n a d e México, como los 

anteriores, resiste abiertamente e l in tento de escr ibir u n a crí

t i c a d i g n a de su a m p l i t u d , de su deta l lada r iqueza , de l a 

captación de u n a época, de u n a t ierra y de su gente, de l a for

m a en que vivió, se divirt ió y pensó. H a s t a u n a enumeración 

de sus temas inevi tablemente pasaría p o r alto todos aquel los 

que , tratados con emoción y real ismo, están diestramente 

entretejidos dentro de las divisiones mayores de l a obra . Q u i 

zá lo h o n r a d o sería advert i r a l lector desde ahora que este 

comentar io es apenas u n a rápida ojeada a l a m i n a de ma

teriales que se encontrarán en sus m i l y tantas páginas. 

Puesto q u e el campo de l a h is tor ia social es bastante más 

f l e x i b l e que e l de las historias polít ica y económica, e l con

tenido y organización de este v o l u m e n (mejor d i c h o , de va

r ios volúmenes integrados en u n o solo) son, quizá, sus carac

terísticas más l lamativas . 

P o r f o r t u n a , los autores in terpretaron c o n a m p l i t u d l a de

finición de h i s t o r i a social : estas páginas n o sólo se refieren 

a temas generalmente tratados en obras de esta índole, a sa

ber: demografía, clases socio-económicas, v i d a en el campo 

y l a c i u d a d , r i tos religiosos y costumbres, educación públ ica y 

p r i v a d a , diversiones, preocupaciones y logros culturales, s ino 

también de etnología, antropología, geografía física y econó

m i c a , ideología y aspiraciones nacionales. 

L a organización refleja u n p l a n de trabajo y u n a coordi

nación meticulosos, pues los sucesivos capítulos v a n de los 

temas generales a los más part iculares. E l enfoque de los te

mas p r i n c i p a l e s , c o n pocas excepciones, alcanza u n a d i m e n 

sión p r o p i a m e n t e n a c i o n a l . 

L a P r i m e r a parte, " E l h o m b r e y l a t i e r r a " , escrita p o r L u i s 
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González , es u n examen descript ivo, hecho p o r regiones y 

p o r Estados dentro de cada región, de l a geografía física y eco

n ó m i c a de M é x i c o y u n análisis de los nueve mi l lones de ha

bi tantes que v iv ían en el terr i tor io h a c i a 1870. 

S o n par t i cu larmente valiosos el examen sobre l a d is tr ibu

c ión de l a poblac ión r u r a l y u r b a n a , l a explotación de l a tie

r r a y los obstáculos físicos que se oponían a l transporte y a 

las comunicaciones , p u n t o éste que se trató reiteradamente 

en e l segundo v o l u m e n . 

E n esta monograf ía se encuentran, hábi lmente entreteji

dos, temas c o m o enfermedades y pestes peculiares de cada 

l o c a l i d a d , part icu lar idades climatológicas y sus efectos en l a 

poblac ión, l a aparición y crec imiento de las pr inc ipales c iu

dades p r o v i n c i a n a s durante esta época, así como u n estudio 

de los más destacados geógrafos y demógrafos y de sus p r i n 

cipales obras. Esta introducción d a u n fondo, v i v i d o y deta

l l a d o , de las condiciones fundamentales de v i d a y de l a 

m a n e r a de ganarse el sustento durante l a R e p ú b l i c a Restau

r a d a . N o debe olvidarse u n estudio i l u s t r a t i v o sobre l a fe que 

se p o n í a entonces en l a r iqueza económica latente de M é x i c o 

y e n l a inmigración como m e d i o de s u p l i r sus l i m i t a d o s re

cursos h u m a n o s en las regiones de escasa población. 

L a Segunda parte, " E l subsuelo indígena" , escrita también 

p o r L u i s González , es u n c o m p e n d i o verdaderamente notable 

q u e trata de las razas indígenas, de su n i v e l c u l t u r a l y de 

sus formas de v i d a durante l a R e p ú b l i c a Restaurada. R e a l i 

zada c o n asombroso detalle y precisión científica (la presen

tación se hace según l a distribución geográfica de los grupos 

é tn icos) , es, a l m i s m o t iempo, descr ipt iva y analítica de los 

dialectos aborígenes, demografía, costumbres, hábitos, vesti

m e n t a , ceremonias religiosas, r itos y supersticiones, metas 

económicas, a l imentación y albergue, relaciones c o n los ele

mentos europeos de l a población y muchos otros temas co

nexos. 

E l i n d i o , q u e constituía a l p r i n c i p i o de l a década repu

b l i c a n a c u a n d o menos e l 37 p o r c iento de l a población total , 

se presenta, así, c o n l a perspectiva que le corresponde dentro 

de l a h i s t o r i a social m e x i c a n a . 
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L a simetría y el alcance de esta b r i l l a n t e monografía tien

d e n a ser enciclopédicos, pero l a m a y o r parte de e l la es fas

c inante , de lectura v a r i a d a y de u n va lor i n f o r m a t i v o i n 

cuestionable. 

Solamente para señalar algunos de sus pasajes más fruc

tíferos citaremos los siguientes: el h a b i t a t y las costumbres de 

los seris; las orgías festivas de los yaquis; el grado de absor

c i ó n del cr ist ianismo logrado p o r las varias tribus; l a v i d a y 

hechos del famoso cacique L o s a d a ; las teorías l iberales refor

mistas para educar, mejorar e i n c o r p o r a r a l i n d i o a l a v i d a 

n a c i o n a l ; descripción de las condiciones de l a v i d a indígena 

e n las p r o x i m i d a d e s de l a c a p i t a l y las guerras religiosas y 

de castas entre i n d i o s y blancos, part icu larmente en Sonora, 

Y u c a t á n y C h i a p a s . 

E l aspecto de esta parte, que es quizá l a que i n v i t a a pen

sar más, es l a comparación subconsciente que hace el lector 

c o n el programa que M é x i c o h a e m p r e n d i d o desde 1920 p a r a 

m e j o r a r l a suerte d e l i n d i o e i n c o r p o r a r l o a la v i d a nac ional . 

E n r igor , este estudio — c o m b i n a c i ó n de historia , antropo

logía, etnología y l i n g ü í s t i c a — logra dar sentido y rel ieve a 

los t iempos actuales. 

L a T e r c e r a parte, " L a escala soc ia l" , escrita p o r L u i s y 

A r m i d a González, es u n a est imulante visión de l a v i d a me

x i c a n a desde e l p u n t o de vista de las clases socioeconómicas, 

c o n u n tratamiento m i n u c i o s o de los elementos urbanos y r u 

rales, sus medios y formas de v i d a . 

E l lector v is i ta l a p r o p i e d a d del gran hacendado, entra 

e n l a miserable choza d e l peón agrícola y descubre l a dispa

r i d a d entre las necesidades de l a f a m i l i a y los medios con 

q u e cuenta p a r a satisfacerlas, expl icación ésta de su perpetuo 

estado de deuda; es testigo d e l asalto a u n a d i l i g e n c i a y d e l 

saqueo de u n a hacienda, ocupación l u c r a t i v a de u n a nume

rosa clase de bandidos; conoce a l sacerdote-ranchero de las 

regiones rurales, q u i e n ejerce dos profesiones, y observa el 

vestir y l a v i d a negligente d e l d a n d y c i tadino. 

E l t ratamiento de importantes grupos sociales marginales 

(los mut i lados , los pordioseros, los rateros, los bribones, los 

enfermos, las prostitutas, los s i n hogar y los vagos en gene-
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ral) d a co lor ido , a m p l i t u d y real ismo a esta parte. P a r a mí , 

las páginas sobre e l p r o l e t a r i a d o u r b a n o y los artesanos, sus 

intentos p a r a organizarse en sociedades cooperativas, su acti

t u d hac ia e l i n c i p i e n t e g r u p o de empresarios industr ia les y 

su reacción h a c i a el m a r x i s m o y otras filosofías económicas 

de t i p o r a d i c a l , abren u n a brecha a l a h is tor ia i n i c i a l d e l 

m o v i m i e n t o obrero mexicano. 

L a C u a r t a parte, " L a v i d a c o t i d i a n a " , escrita p o r E m m a 

Cos ío Vi l legas, es menos f o r m a l en su estructura que las par

tes anteriores, y de u n estilo rápido y vivaz; amalgama g r a n 

v a r i e d a d de temas y los convierte en u n entretenido retrato 

de l a época: e l vestido, los deportes, diversiones; a m u e b l a d o de 

las casas y su decoración; costumbres p a r a hacer l a corte, y l a 

coquetería; tiendas, mercados y el despliegue de sus mercan

cías; bailes y entretenimientos formales de los ricos; festivi

dades religiosas, fiestas cívicas nacionales y otros muchos te

mas. E l talento de l a autora p a r a lograr u n a descripción 

v i v i d a es u n a de las características salientes en esta parte. 

C u a l q u i e r práctica social que e l lector desee escoger —espe

cia lmente en l a m e t r ó p o l i — , se encuentra en estas páginas: u n 

paseo por l a A l a m e d a , h a c i e n d o u n a pausa para escuchar el 

concierto de u n a b a n d a m i l i t a r ; u n a c o m i d a elegante en 

el T í v o l i o en l a C o n c o r d i a ; los restaurantes de m o d a en aque

l l a época; u n a v i s i t a a los baños públicos; u n a c a m i n a t a a 

l o largo del famoso Paseo de B u c a r e l i ; l a asistencia a l " santo" 

de u n m i e m b r o de f a m i l i a encopetada de l a capita l , en que se 

p r u e b a n bebidas exóticas; u n viaje a l campo para u n almuer

zo campestre u o t r a excursión s i m i l a r ; u n a c o m i d a en u n o de 

los pequeños cafés o cantinas de l a esquina, que frecuenta

b a n las clases h u m i l d e s . 

Estos episodios, y otros muchos, que eran comunes en l a 

v i d a d i a r i a de las diferentes clases sociales mexicanas, recrean 

u n a época pasada con u n toque h u m a n o que escapa tanto a 

l a h is tor ia polít ica como a l a económica. Insertada en u n 

p u n t o lógico, en el o r d e n de l a obra , l a C u a r t a parte con

tr ibuye a mantener el interés d e l lector. 

L a Q u i n t a parte, t i t u l a d a " L a diversión compensadora" y 
escrita por G u a d a l u p e M o n r o y , trata de las artes dramáticas 
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p r o p i a m e n t e dichas (drama, comedia, ópera, zarzuela, revis

ta) y de varias diversiones p a r a las masas (romerías, corridas 

de toros, peleas de gallos, circo, ferias), e i n i c i a u n a serie de 

tres monografías especializadas que c o m p l e t a n el examen más 

genera l hecho en las cuatro partes anteriores. 

Este ensayo nos muestra cómo l a gente, r i c a o pobre, gas

t a b a su t i e m p o y su d i n e r o en diversiones públicas. L a mayor 

extensión se l a l l e v a n el d r a m a y l a ópera (es notable l a aco

g i d a dispensada entonces a los artistas mexicanos y extran

jeros y a sus actuaciones) , pero tiene también u n tratamiento 

excelente, si b i e n más condensado, de las diversiones popu

lares, como las famosas ferias de Aguascalientes y San J u a n 

de los Lagos, los magos y espiritistas, los títeres y las ascen

siones aerostáticas. 

L a cronología y el repertor io teatrales parecen detallados 

e n exceso, c o n detr imento de otros temas, pero aquí también 

está presente l a a d m i r a b l e a m p l i t u d que caracteriza a todo 

e l v o l u m e n . U n a descripción s ingularmente entretenida es la 

de los teatros de l a c i u d a d de M é x i c o y de las reacciones del 

espectador ante los espectáculos que en ellos se ofrecían. 

L a Sexta parte, "Instrucción públ ica" , cuya autora es Gua

d a l u p e M o n r o y , presenta detal ladamente l a situación, los cam

bios y l a filosofía de l a educación durante l a década 1867-1876. 

V a pre ce did a p o r u n a síntesis in terpretat iva de h i s t o r i a de la 

educación d e 1821 a 1867. C o m p r e n d e v i r t u a l m e n t e cada u n o 

de los aspectos de l a v i d a educat iva e n e l país: educación 

p r i m a r i a , secundaria , superior, vocac ional y profesional ; le

gislación educat iva p a r a apl icar las teorías positivistas; planes 

de estudio y experiencias obtenidas c o n estos planes; teorías 

posit ivistas de l a educación y sus p r i n c i p a l e s exponentes; l i 

bros de texto, materiales, e q u i p o y edif ic ios escolares; f inan-

c i a m i e n t o de l a educación; inst i tuciones prominentes de ense

ñanza superior , en l a metrópol i y en l a p r o v i n c i a ; preparación 

de los maestros y el magisterio como clase social profesional . 

D i s e m i n a d o s p o r el capítulo, y c o n efect iv idad pronuncia

d a , se e n c u e n t r a n varios datos estadísticos relativos a los 

temas m e n c i o n a d o s y a l a población escolar en general. Y 

c o m b i n a d o s c o n las estadísticas, comentarios analíticos que 
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r e v e l a n en f o r m a precisa l a situación de l a educación, l a dis

t a n c i a entre l a teoría y objetivos l iberales y l a situación real . 

P o r e jemplo, de cada veinte, sólo u n niño en edad escolar 

gozaba de instrucción. A pesar de que n i n g ú n título lo i n d i 

q u e así, también se estudian las escuelas pr ivadas (laicas y 

re l ig iosas) . 

E x i s t e n párrafos interesantes sobre l a contribución del 

sistema lancasteriano de enseñanza, l a controversia sobre la 

abol ic ión de l a instrucción rel igiosa en las escuelas públicas, 

l a d i s c i p l i n a escolar y las condiciones que prevalecían en al

gunas inst i tuciones de enseñanza superior . 

L a Séptima parte, " L a s letras y las artes", hecha p o r G u a 

d a l u p e M o n r o y y E m m a Cosío Vi l legas , está íntimamente 

r e l a c i o n a d a c o n l a instrucción públ ica: es u n examen equi

l i b r a d o de los intereses culturales y de los logros l i terarios 

y artísticos d u r a n t e l a R e p ú b l i c a Restaurada. L o s esbozos 

biográficos de escritores y artistas mexicanos (son part icular

m e n t e buenos los d e l escritor A l t a m i r a n o y los de los pintores 

Velasco y C o r d e r o ) , de l a crítica coetánea a sus trabajos, de l 

p a p e l desempeñado p o r pintores y escultores extranjeros en 

el progreso artístico de México , de los m i e m b r o s y de las 

actividades de las sociedades mexicanas l i terarias y culturales 

y de l a i n f l u e n c i a de l a A c a d e m i a de San C a r l o s y de l a So

c i e d a d Fi larmónica en l a música y e l arte, constituyen u n a 

l e c t u r a entretenida e i n f o r m a t i v a . 

L a crítica descr ipt iva de l a p i n t u r a — u n a tarea cuya com

posición es sumamente d i f í c i l — está lograda con h a b i l i d a d . 

P o r l o que respecta a l a l i teratura , G u a d a l u p e M o n r o y insiste 

en f o r m a desusada en A l t a m i r a n o , en su aspecto de genio 

l i t e r a r i o y c o m o i m p u l s o r del esfuerzo e interés l i terarios d u 

rante esta década d e l siglo x i x . 

A c e p t a n d o l a i m p o r t a n c i a de A l t a m i r a n o , estimo que su 

estatura h a s ido u n poco exagerada con relación a otras f igu

ras l i terarias contemporáneas, también importantes . Asimis

m o , parece haberse descuidado l a h i s t o r i a y el per iodismo, dos 

de los medios de expresión más generales de l a época. Éstas 

son, s i n embargo, críticas menudas y a d m i t o que d e n u n c i a n 

gusto e interés personales. U n escritor debe seleccionar y 
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n o se puede esperar de él q u e complazca a todos los lectores 

en todas las cosas. 

E L T E R C E R V O L U M E N de l a H i s t o r i a m o d e r n a d e México, c o m o 

este extenso resumen de su organización y contenido h a que

r i d o indicar , nos entrega u n asombroso y r ico m a t e r i a l , pre

sentado p o r varios autores. S i n embargo, tiene rasgos sobre

salientes que p u e d e n aplicarse uni formemente a todas las 

partes, algunos de los cuales deben señalarse brevemente: cada 

u n o de los temas mayores está l igado, sucinta y acertada

mente , al pasado histórico de México , c u a l i d a d que hace de 

esta obra u n a contribución a l a t o t a l i d a d de l a h i s t o r i a me

x i c a n a . U n j u i c i o real ista e i m p a r c i a l prevalece en toda el la . 

C a d a autor h a presentado las condiciones sociales y las ins

t i tuciones ta l como eran en a q u e l l a época, y h a señalado 

c laramente l a d is tancia que m e d i a b a entre l a teoría y l a ideo

log ía de l a R e f o r m a , las condic iones que estorbaban el avan

ce y lo patéticamente escaso q u e se había logrado en e l ca

p í t u l o del progreso social. 

E n tercer lugar , l a f o r m a en que se maneja l a rel igión, 

su práctica y su i n f l u e n c i a en l a v i d a m e x i c a n a durante este 

período, es u n logro de organización único y efectivo. 

E l papel de l a Iglesia y l a rel igión, que no se h a tratado 

c o m o u n tema separado, se encuentra magistralmente entre

tej ido en todas las partes y temas d e l l i b r o . Se le puede en

contrar en los pasajes sobre días festivos, sobre las ferias, 

las razas autóctonas, instrucción públ ica y p r i v a d a , clases 

sociales, el antagonismo contra las misiones protestantes, ins

t i tuciones de c a r i d a d , administración de hospitales, p i n t u r a , 

y en muchos, muchos otros. 

Paradójicamente, u n o de los méritos mayores de l a o b r a 

es, a l m i s m o t iempo, u n a de sus pr inc ipa les debil idades. L o s 

estudios de dimensión n a c i o n a l sobre población, razas autóc

tonas, escuelas, hospitales, varias instituciones sociales y otros 

temas, que t ienen e l a d m i r a b l e objet ivo de i n c l u i r todo, t ien

d e n a volverse enciclopédicos y tediosos para e l lector. Este 

enfoque, s in embargo, convierte a l tercer v o l u m e n en fuente 

de referencia histórica de inest imable va lor . L o que se gana 
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así, compensa con creces el inev i tab le sacrificio de u n interés 

de lectura sostenido y u n i f o r m e . 

L a s i lustraciones de escenas en l a c i u d a d y en el campo, de 

t ipos de clases sociales, retratos de prominentes figuras en el 

c a m p o de l a c u l t u r a , l a l i t e r a t u r a y el arte, y reproducciones 

d e l arte de l a época, son tan abundantes y efectivas como 

las de los dos volúmenes anteriores. 

U n a d o c t r i n a c a r d i n a l , de aparente aceptación general en

tre los críticos profesionales, es l a obl igación absoluta de cr i 

t icar en sentido adverso. Q u i e n esto escribe no se adhiere a 

esa opinión, y en este caso n o podría hacer comentarios 

críticos que n o resultaran desproporcionados ante los i n n u 

merables méritos de este l i b r o . E l espacio que se podría dedi

car p a r a lanzar reparos menudos debería quizá aprovecharse 

m e j o r para echar u n a a m p l i a ojeada retrospectiva a los p r i 

meros tres volúmenes de l a H i s t o r i a m o d e r n a d e México y 

p a r a m e d i t a r sobre su s ignif icado en l a l i teratura histórica 

m e x i c a n a . 

O b v i a e innegable es l a posición clásica que estos tres 

l i b r o s , que s igni f ican u n esfuerzo e r u d i t o de proporciones 

abrumadoras , tendrá como presentación completa de l a Re

p ú b l i c a Restaurada. Es también o b v i o que ellos serán l a base 

indispensable p a r a l a h i s t o r i a de l P o r f i r i a t o y u n p u n t o de 

p a r t i d a y patrón de referencia n o sólo p a r a la época a que 

se ref ieren (1867-1876), sino también p a r a todo el m o v i 

m i e n t o del M é x i c o i n d e p e n d i e n t e hasta 1876. 

M á s aún, l a metodología a p l i c a d a a l a investigación, orga

nización y coordinación de este grandioso proyecto, b i e n 

p u e d e n i m p o n e r u n nuevo m o d e l o y patrón para la produc

ción subsecuente de l a h i s t o r i a n a c i o n a l de México, resultado 

q u e m u c h o debe desearse. P e r o l a verdadera grandeza de 

esta trilogía estriba quizás en l a p r o f u n d i d a d del s ignif icado 

q u e trae p a r a el M é x i c o de hoy, su ideología, programas, 

aspiraciones nacionales y sus logros. Pues es i n d u d a b l e que 

e l presente, con sus s imi l i tudes , diferencias y transmutaciones, 

t iene raíces en l a R e f o r m a y en l a R e p ú b l i c a Restaurada, que 

h a n sido desenterradas p o r estas tres m i l y tantas páginas 

de b i e n organizada l i t e r a t u r a . 
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P a r a e l director y p a r a todos aquellos que c o n t r i b u y e n en 

los p r i m e r o s tres volúmenes, tengo solamente elogios y admi

rac ión i n c o n d i c i o n a d o s p o r sus perdurables contribuciones. 

Estos comentarios son, p o r supuesto, incompletos . S i n em

b a r g o , tengo u n a p r o f u n d a estimación p o r e l presente y el 

f u t u r o s ignif icado de estas obras, l a visión que las inspiró y 

l a valentía inte lectual y e l esfuerzo que fueron esenciales 

p a r a su término. 


