
PROBLEMAS DE MÉXICO, 1877-1910 

D a n i e l M O R E N O 

A L A P A R E C E R el cuarto tomo de l a H i s t o r i a m o d e r n a d e Méxi

c o que d i r i g e d o n D a n i e l Cosío Vi l legas , se v a conf igurando 

e l cuadro de l a v i d a m e x i c a n a en uno de los períodos más 

importantes del país, p o r lo que tiene de integración en unos 

aspectos, y de transformación en otros. Este v o l u m e n , o b r a 

de uno de los más acuciosos y honestos investigadores de nues

tros días, Moisés González N a v a r r o , constituye el p r i m e r vo

l u m e n de l a segunda parte, E l P o r f i r i a t o * C o m o a p u n t a 

Cosío V i l l e g a s en l a " C u a r t a l l a m a d a p a r t i c u l a r " , l a o b r a 

se planeó p a r t i e n d o de dos supuestos: p r i m e r o , el período 

m o d e r n o de nuestra h is tor ia va de 1867 a 1910 (supuesto que 

y a ha sido objeto de m u y diversas apreciaciones) , y segundo, 

este trecho de cuarenta y tres años puede d i v i d i r s e convenien

temente en dos épocas, u n a de diez años (1867-1876), l l a m a d a 

l a R e p ú b l i c a Restaurada, y otra de tre inta y tres años (1877¬

1910), a l a c u a l se da el n o m b r e de P o r f i r i a t o . 

Es pert inente recordar que, cuando se i n i c i a r o n los traba

jos de esta m a g n a obra , fueron muchos los que creyeron que 

el e q u i p o organizado p a r a redactarla se ahogaría en el océano 

de documentos y de materiales (y l a v e r d a d es que algunos de 

los pr imeros investigadores dejaron el campo p o r arduo y 

fatigoso). A l saludar l a aparición del cuarto tomo y l a p r o x i 

m i d a d d e l q u i n t o , no podemos menos que pensar que se lo

grará casi íntegramente l a tarea propuesta: dar a los investiga

dores y estudiosos modernos u n p a n o r a m a lo más completo 

posible , con sus respectivas fuentes (para quienes deseen 

ahondar en l a m a t e r i a ) , de la R e p ú b l i c a M e x i c a n a en u n o 
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de los momentos de más q u i e t u d en l a superficie, pero de 

hondos m o v i m i e n t o s en sus relaciones más importantes . 

González N a v a r r o d i v i d e su trabajo en cinco partes, i n 

t i tuladas " T r a s f o n d o h u m a n o " , " P r o p i e d a d y trabajo" , " M o 

r a l socia l" , " L a instrucción públ ica" y " L a s horas de asueto". 

Es decir, estudia a l h o m b r e , con sus medios materiales, su 

conducta , su educación y sus modos de esparcimiento. E n l a 

P r i m e r a parte se hace u n análisis m u y a m p l i o de l a p o b l a 

ción; se a lude en p r i m e r término a las serias di f icul tades 

q u e ofrecen las fuentes y a l a necesidad de tomar a benef ic io 

de i n v e n t a r i o las estadísticas de l a época. Sabemos que ape

nas e n 1895 se realizó en México el p r i m e r censo de pobla

ción, con graves deficiencias, p o r cierto. E l autor señala l a 

antieconómica distribución de los pobladores y su clásica 

concentración e n c ierta región del a l t i p l a n o . Después ven

drán las migraciones internas y l a aparición de nuevas c i u d a 

des, entre otras causas, p o r l a i n f l u e n c i a de los ferrocarri les, 

q u e en la era p o r f i r i a n a alcanzaron su m á x i m o desarrol lo; 

T o r r e ó n y G ó m e z P a l a c i o merecen especial mención, s i n que 

e l lo s igni f ique que sean las únicas. H a y u n a observación 

que es conveniente destacar: la l l a m a d a " m a r c h a h a c i a e l 

N o r t e " . Se c o m p r u e b a que los movimientos internos, en bue

n a m e d i d a d e l C e n t r o a l N o r t e , se r e l a c i o n a n directamente 

c o n el i n c r e m e n t o de l a población que se presenta en algunas 

ciudades. Estos desplazamientos humanos del c a m p o a l a 

c i u d a d , más p o r razones políticas (concretamente l a anarquía 

re inante en más de m e d i o siglo y l a i n s e g u r i d a d en los pe

queños poblados) que p o r razones de o r d e n económico, fueron 

posibles en esta época gracias a l ferrocarr i l , y "se p u e d e n 

a t r i b u i r a l a sobrepoblación re lat iva que el l a t i f u n d i s m o 

originó en l a parte central de l a Repúbl ica , y a l estímulo 

de los mejores salarios norteños". 

P o r otro lado, se destaca u n fenómeno, l a j u v e n t u d de l a 

población m e x i c a n a en a q u e l l a época, que h a p e r d u r a d o hasta 

nuestros días, pues los menores de dieciocho años representa

b a n casi l a m i t a d de los habitantes. H a y o t r a situación q u e 

a ú n no se h a estudiado como debiera serlo, y que y a M i g u e l 

M a c e d o señalaba a p r i n c i p i o s d e l siglo: l a concentración 



424 D A N I E L M O R E N O 

u r b a n a , der ivada de l o antes expuesto, pero que según este 

a u t o r se debía a l a " incontrastable atracción" de las como

didades y placeres que ofrecían las grandes ciudades, 

d e t e r m i n a n d o c o n e l l o u n é x o d o q u e t r a s t o r n a e l o r d e n s o c i a l p r o 

f u n d a m e n t e , s o b r e t o d o e n su p a r t e m o r a l . E s c l a r o q u e p a r a 

c o m b a t i r este f e n ó m e n o p e r t u r b a d o r s o n m á s eficaces las m e d i d a s 

e c o n ó m i c a s q u e e l b u e n a r r e g l o m u n i c i p a l d e las c i u d a d e s y p u e b l o s 

p e q u e ñ o s ; p e r o éste será e n t o d o caso u n e l e m e n t o f a v o r a b l e , q u e 

e n t r e o t r a s c o n s e c u e n c i a s p r o d u c i r á l a d e a r r a i g a r a sus h a b i t a n t e s 

y h a c e r l o s v i v i r c o n f o r m e s y c o n t e n t o s c o n su t r a n q u i l i d a d . 

A l hacerse el examen de l a s a l u b r i d a d de la época se p o n e n 

de relieve las desventajosas condiciones sanitarias. E l examen 

detenido de este capítulo se hace bajo el encabezado de " L a 

m o r b i l i d a d " , en el que se ve que constituía u n a verdadera 

p e s a d i l l a toda u n a colección de enfermedades que padecía 

e l p u e b l o : l a v i r u e l a , e l p a l u d i s m o , l a fiebre a m a r i l l a , el t i fo, 

las enfermedades d e l aparato respiratorio , l a intoxicación 

alcohólica (resultado, entre otras causas, de l funesto " S a n 

L u n e s " de los artesanos), j u n t o con u n bajo p r o m e d i o de v i d a 

y u n alto índice de m o r t a l i d a d , sobre todo i n f a n t i l , especial

mente grave en las clases populares. Se a p u n t a n las medidas 

propuestas p o r diversos sectores sociales, gubernativos y p r i 

vados, así como e l avance tan p e q u e ñ o que en l a r e a l i d a d 

se obtuvo, y se señala l a raíz d e l m a l : "más del 50 p o r c iento 

de las habitaciones registradas p o r el censo de 1910 caían 

bajo l a categoría de chozas". E n el campo se trataba de u n a 

sola pieza, q u e servía de recámara, comedor, cocina y cuadra. 

S i n embargo, m u y b i e n señalaba Matías R o m e r o que peores 

e r a n las condiciones de l a habitac ión u r b a n a , "sobre todo en 

las grandes ciudades c o m o Veracruz , Mérida, G u a d a l a j a r a y 

México . L a C a p i t a l sobresalía como ejemplo p o r las pésimas 

condiciones higiénicas en que vivía l a masa p o p u l a r " . E n este 

capítulo c o i n c i d e n l o m i s m o autoridades médicas, l i teratos 

dist inguidos , como " F a c u n d o " (José T . de C u é l l a r ) , o viaje

ros que recogían observaciones diversas. A l g ú n escritor l l egó 

a exc lamar: " ¡ G u e r r a a l terr ib le y recalcitrante enemigo de 

nuestro decoro, nuestra s a l u b r i d a d y nuestra estética: Su M a -
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jestad la M u g r e , soberana y p a t r o n a , n o sólo de las últ imas, 

s ino de las penúlt imas capas sociales!" 

¿Cuáles eran los signos de l a v i d a mexicana, sobre todo 

c i tadina? L a respuesta es dolorosa: escasez de agua, i n s u f i 

c i e n c i a de al imentos, i n m u n d i c i a , que no eran más q u e 

manifestaciones evidentes de u n a in justa y endeble organiza

c ión social. L a h i s t o r i a señala l a l u c h a que e m p r e n d i e r o n 

periodistas, autoridades, inst i tuciones diversas, en pro del me

j o r a m i e n t o de esas condiciones. E l servicio médico, los congre

sos científicos y las obras públicas (emprendidas unas en l a 

teoría, y otras en l a práctica) l u c h a r o n p o r u n a nueva estruc

turación salubre, s in que p u e d a decirse que el éxito coronase 

esos esfuerzos. 

E l autor recuerda, en el capítulo re lat ivo a política demo

gráfica, que siempre se consideró a México como país de 

inmigración. Sobran tierras y fa l tan brazos, era el es t r ib i l lo . 

Es interesante a p u n t a r cómo coincidían nacionales y extran

jeros. U n autor, Bancrof t , aseguraba que 

l a r i q u e z a d e M é x i c o , e n l o q u e se r e f i e r e a los p r o d u c t o s m i n e 

ra les , es i n c a l c u l a b l e , c o m o l o es s u r i q u e z a a g r í c o l a , y t a n t o a l a 

u n a c o m o a l a o t r a s ó l o les h a c e n f a l t a brazos q u e p u e d a n des

a r r o l l a r y e x t r a e r d e a q u e l r i q u í s i m o s u e l o las i n m e n s a s f o r t u n a s 

q u e e n c i e r r a , y q u e h a n d e p r o p o r c i o n a r e n e l f u t u r o l a f e l i c i d a d 

d e m u c h o s m i l l a r e s d e seres. 

L a escasez de brazos, n o obstante los mi l lones de indígenas, 

era u n a obsesión en los escritos de l a época. L a expl icación 

p a r c i a l se encuentra e n e l concepto de que l a población m e x i 

cana era perezosa. H a b í a que aumentar l a población y m e j o 

r a r l a , sobre todo con i n m i g r a n t e s europeos, pues M é x i c o 

padecía u n pesado lastre indígena. U n geógrafo aseguraba 

q u e "las razas aborígenes eran u n obstáculo para l a c iv i l i za

c i ó n " ; y otros autores a f i r m a b a n que sobraban brazos y fa l ta

b a n cabezas (éstas, desde luego, europeas, ya que e l i n d i o 

resul taba incapaz p a r a las tareas i n d u s t r i a l e s ) . Moisés G o n 

zález, en f o r m a breve y certera, ca l i f i ca l a política porfiríana 

e n este aspecto como de "cortejo y desaire", ya que n o se 

l o g r a r o n los objetivos perseguidos. Se a p u t a e l pre ju ic io ama

r i l l o y l a antipatía p o r los negros, d e b i d a ésta a l a i n f l u e n c i a 
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n o r t e a m e r i c a n a . E n los hechos concretos, el autor señala u n 

i n c i d e n t e o c u r r i d o en l a capi ta l de l país en 1895: 

se les n e g ó a tres n e g r o s n o r t e a m e r i c a n o s e l uso d e l c o m e d o r d e l 

h o t e l I t u r b i d e ; los a g r a v i a d o s se q u e r e l l a r o n d e i n j u r i a s c o n t r a 

e l p r o p i e t a r i o , c u y a d e c i s i ó n a p r o b a r o n , s i n e m b a r g o , seis b l a n c o s 

n o r t e a m e r i c a n o s q u e p r e s e n c i a r o n l o s h e c h o s . E l T i e m p o c o m e n t ó 

e l i n c i d e n t e c r i t i c a n d o estos d i s t i n g o s r a c i a l e s , q u e e n M é x i c o , l o 

d e c í a c o n " l e g í t i m o o r g u l l o " , n o se d a b a n ; e n los p u e s t o s m á s 

a l t o s d e l a v i d a s o c i a l h a b í a gentes q u e r e v e l a b a n s u a s c e n d e n c i a 

n e g r a ; e n esto M é x i c o n o h a c í a s i n o s e g u i r e l e j e m p l o d e las 

g r a n d e s n a c i o n e s l a t i n a s : " n o h a y razas m e j o r e s n i p r i v i l e g i a d a s , 

p o r q u e t o d a s t i e n e n sus defectos y sus c u a l i d a d e s " , c r i t e r i o éste 

q u e n o m a n t u v o c o n c o n s i s t e n c i a . 

U n a de las consecuencias de l a polít ica señalada queda 

expuesta p o r e l autor a l sostener que l a mayoría de los extran

jeros que accedieron a l l l a m a d o del P o r f i r i a t o eran estadouni

denses, españoles, chinos, ingleses. E n 1909, el 60 p o r ciento 

e r a de personas de diecinueve a cuarenta años. U n a q u i n t a 

p a r t e de esos extranjeros no sabía leer n i escribir, y u n alto 

porcentaje n o conocía el español, n i parece que haya tenido 

p r e o c u p a c i ó n de aprenderlo. Y muchos eran los que sólo 

esperaban e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a marcharse a los Estados 

U n i d o s . Así , pues, ¿dónde estaba la s u p e r i o r i d a d pregonada? 

L a concluisón, tras premisas a m p l i a m e n t e documentadas, es la 

s iguiente: 

P u e d e a f i r m a r s e s i n a m b a g e s q u e l a p o l í t i c a d e m o g r á f i c a d e l 

r é g i m e n d e D í a z f racasó c o m p l e t a m e n t e : n i c o n s i g u i ó d i s m i n u i r 

l a m o r t a l i d a d , n i t a m p o c o r e c i b i r u n a c u a n t i o s a i n m i g r a c i ó n , n i 

m e n o s a p r o v e c h a r e n l a a g r i c u l t u r a a l o s p o c o s e x t r a n j e r o s v e n i d o s . 

L a Segunda parte de L a v i d a s o c i a l está presentada, no 

obstante e l sobrio estilo de González N a v a r r o , en forma apa

sionante. Se refiere a P r o p i e d a d y T r a b a j o . México, país 

p r e d o m i n a n t e m e n t e r u r a l , sufre en todas sus consecuencias l a 

legislación sobre terrenos baldíos, p o r l a que se abrió de par 

e n par, h a c i a 1893, l a puerta a l a especulación más desenfre

n a d a ; y c u a n d o se trató de poner remedio , éste resultó tardío. 

P o r eso u n a publ icación yucateca, L a R e v i s t a d e Mérida 

(en Y u c a t á n las condiciones d e l peonaje eran de las peores), 
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a f i r m a b a que, más que f u n d a r sociedades protectoras de 

animales , elegante ac t i tud durante la D i c t a d u r a , urgía prote

ger a los h u m i l d e s . C o m o se sabe, el peonaje era el basamento 

de a q u e l edi f ic io social que en sus altas esferas ofrecía i n d u 

dables signos de br i l lantez y ornato, con l o que se daba u n a 

fa lsa idea d e l progreso del país, sobre todo ante los ojos 

extranjeros. A p e n a s en a b r i l de l año de 1910, en vísperas 

de l a Revoluc ión, suspendió el gobierno de Díaz las leyes de 

baldíos, p o r incompletas. 

H a y que señalar que durante l a R e p ú b l i c a Restaurada y 

el P o r f i r i a t o , especialmente en este ú l t imo período, se otor

g a r o n 43,309 títulos de propietar ios , resultado de l a legisla

c i ó n citada, y que correspondieron a 40.198,377 hectáreas. S i 

recordamos que estas cifras pecan más b i e n p o r defecto y que 

l a R e f o r m a agraria, en su etapa más intensa, otorgó a ios 

e j idatarios — q u e representaban u n número i n f i n i t a m e n t e ma

y o r que el de los p r o p i e t a r i o s — u n a c a n t i d a d de tierras i n f e r i o r 

a l a antes enumerada, podemos pensar en las graves conse

cuencias económicas del régimen p o r f i r i a n o p a r a los campesi

nos. A e l lo contribuirían las leyes desamortizadoras, que en 

esas tres décadas se l l e v a r o n a sus peores consecuencias, des

p o j a n d o a las comunidades indígenas, s i n que para e l lo fuera 

i m p e d i m e n t o l a resistencia que en diversas regiones del país 

presentaron las víctimas. L a s quejas l l egaban a l a Cámara de 

D i p u t a d o s o a l a Presidencia; l a i n d i f e r e n c i a era l a respuesta 

e n l a mayoría de los casos, y en algunos, el castigo para los 

quejosos. M i e n t r a s tanto, l a h a c i e n d a se ensanchaba. N o 

es el caso señalar l a extensión que algunas alcanzaron. Báste

nos c i tar l a ya clásica de L u i s Terrazas, en C h i h u a h u a , con 

2-679,954 hectáreas, y otras que pasaban d e l mil lón. 

U n c o m p l e m e n t o i n e l u d i b l e de l a concentración de la pro

p i e d a d t e r r i t o r i a l en pocas manos, fue que los sistemas de 

trabajo en las haciendas porf i r ianas , tanto en el peonaje 

c o m o en l a aparcería, s iguieron los moldes feudales de l a 

C o l o n i a : salarios de hambre , s e r v i d u m b r e p o r deudas, tiendas 

de raya, castigos corporales, cuyas víctimas resultaron los i n 

d ios y mestizos. Sugerimos l a lec tura de los apartados " E l 

p e ó n encadenado", " T l a p i s q u e r a y garrote" , y " D e l a apar-
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cería a l t e q u i o " , p a r a q u i e n q u i e r a conf irmar estos asertos. 

E n l a etapa f i n a l de l P o r f i r i a t o surge el pensamiento avanzado 

de los hermanos Flores M a g ó n y las calamidades ocurr idas e n 

V a l l e N a c i o n a l . A esto habría que agregar otro capí tulo 

de pesadil la, " L a sublevación s e r v i l " , en el que se advierte 

q u e ante l a explotación s in límites, l a i n c o n f o r m i d a d a i r a d a 

se manifestó a través de las rebeliones agrarias, p r i n c i p a l 

mente indígenas: Sonora, N a y a r i t , Chiapas , C h i h u a h u a , Y u 

catán. P o r cierto que a l tratar el caso de C h i h u a h u a , nos 

sorprende que e l a u t o r n o haga l a menos referencia a T o -

m o c h i c , e l l i b r o de H e r i b e r t o Frías que constituye u n o de los 

documentos más vivos y palpitantes de las matanzas de i n d i o s 

en el N o r t e . E n c a m b i o , se hace a m p l i a exposición de l a 

rebel ión de T e t a b i a t e , en Sonora. 

González N a v a r r o , g r a n conocedor del m o v i m i e n t o cató

l i c o mexicano, a p u n t a l a intervención de éste en favor de 

los peones y de los trabajadores en general; intervención que 

p o r cierto no alcanzó más éxito que l a de publicistas, congre

sistas diversos y autoridades, i n h i b i d a s éstas p o r las ideas d e l 

l i b e r a l i s m o imperante . E n e l campo católico, se h a b l a am

p l i a m e n t e de l a actuación de los señores G i l l o w , José M o r a 

d e l Río , E m e t e r i o V a l v e r d e Té l lez , T o m á s Figueroa , M a n u e l 

F u l c h e r i y otros. H a y g r a n n ú m e r o de páginas dedicadas a 

l a prensa y actividades católicas. 

E l a r m a más i m p o r t a n t e de obreros y empleados en su 

l u c h a p o r el mejoramiento , l a huelga, fue más u t i l i z a d a de l o 

q u e suele creerse. D e b e recordarse part icu larmente l a l u c h a 

de los obreros ferrocarri leros y l a de ciertas mujeres (caso 

m u y concreto, las c igarreras) . E l régimen, consecuente con 

los intereses a que servía, recurrió en l a mayoría de los casos 

a l a represión v i o l e n t a . Esta parte de l a obra nos muestra 

q u e Cananea, R í o B l a n c o y O r i z a b a no fueron casos aislados, 

s ino puntos c u l m i n a n t e s de u n a protesta que se i b a presen

tando en todo el país. E r a l a aparición de l a "cuestión s o c i a l " , 

c u y o p lanteamiento d o c t r i n a l en E u r o p a hacía tener seguido

res en nuestra p a t r i a . T a m b i é n se defendieron los obreros a 

través de asociaciones, e n su mayoría mutual istas, cuya m i s m a 

índole les impedía c u m p l i r las tareas más importantes . P a r a 
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ello surgirían las cooperativas y los sindicatos; éstos d e n u n 

c i a b a n las graves diferencias en el trato concedido a nacio

nales y extranjeros. T a m b i é n en este terreno merece mención 

el pensamiento social católico, p o r u n a parte, y p o r l a otra , 

los doctr inar ios anarquistas y comunistas. C o n b u e n sentido, 

el capítulo t e r m i n a , " a l toque d e l a l b a " , c o n Francisco I. 

M a d e r o en su campaña antirreeleccionista. 

E n l a T e r c e r a parte, " M o r a l socia l" , se e x a m i n a l a con

ducta del m e x i c a n o de l a época, tanto en sus relaciones 

m a t r i m o n i a l e s como e n l a unión l i b r e p r e d o m i n a n t e , y se 

hace l a distinción en cada clase social. Se anal iza , creemos 

que con cierta super f ic ia l idad, l a conducta rel ig iosa en los 

dist intos sectores. E l capítulo que h a b l a de l a mezcla de creen

cias cristianas y paganas, estimamos que requería u n análisis 

más penetrante. P o r l o demás, dadas las actividades t a n 

disímiles y l a heterogeneidad de las clases sociales, es m u y 

difícil o p i n a r c o n acierto en este capítulo. L a parte r e l a t i v a 

a l a " J u s t i c i a " , a los castigos y a las formas sociales, nos parece 

estudiada de m o d o certero. Esperamos volver sobre esta cues

tión en o t r a o p o r t u n i d a d . 

U n o de los mejores aspectos de l a o b r a es l a C u a r t a parte, 

dedicada a l a Instrucción pública. Se señala desde luego, c o n 

el n o m b r e de " T o r r e de B a b e l " , l a coexistencia de l a lengua 

española y de g r a n v a r i e d a d de id iomas y dialectos indígenas, 

como u n o de los mayores obstáculos p a r a generalizar l a ense

ñanza. E l s i m p l e conoc imiento estadístico fa l taba casi p o r 

completo , sobre todo en l a p r i m e r a etapa d e l régimen. C o m o 

siempre, n o faltó q u i e n a tr ibuyera l a c u l p a de todo a los 

indios , op in ión de l a cua l disintió certeramente e l educador 

colímense G r e g o r i o T o r r e s Q u i n t e r o . A través de l a prensa 

y de los congresos educativos, se planteó l a solución de los 

problemas escolares. E n ellos intervenían figuras de l a cate

goría de J u s t o S ierra y de E z e q u i e l A . Chávez, L e o p o l d o Kíe l 

y Ernesto A l c o n e d o . S ierra l legó a a f i r m a r que, antes de 

establecer e l sufragio universa l , se debía d i f u n d i r l a educación 

universa l , y a q u e entre los pueblos, como entre los i n d i v i d u o s , 

era super ior el que sabía leer y escribir. P o r otro lado, n o 

f a l t a r o n autores que considerasen más i m p o r t a n t e dar de co-
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m e r a l p u e b l o que i n s t r u i r l o . T a m b i é n Ignacio M . A l t a m i -

r a n o part ic ipó activamente en l a discusión de los problemas 

fundamentales , sobre todo a l discutirse las primeras leyes. 

U n terreno m u y debat ido fue e l de l a enseñanza rel igio

sa, pues mientras los católicos v i e r o n el la ic ismo como u n ata

q u e a sus creencias, Justo Sierra l o consideraba u n a ac t i tud 

n e u t r a l . E n esta polémica terció con gran br i l lantez el obispo 

E u l o g i o G i l l o w . E n l a prensa los católicos lamentaban el re

d u c i d o número de sus escuelas, atr ibuyéndolo unos a l a des

amortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos, y 

otros a l a m e z q u i n d a d y egoísmo de los propios católicos. 

H a c i e n d o cálculos, se veía que a las escuelas católicas asistía 

e n 1886 u n número de 140,000 a lumnos, frente a 477,000 que 

concurr ían a las no católicas, p o r lo que a l g u i e n calculó que en 

cuarenta años "los niños a t e o s ascenderían a 3.816,000", a l a r m a 

q u e l a h i s t o r i a no h a just i f icado. 

A u n q u e de m o d o i n c o m p l e t o , se da idea de los esfuerzos 

p r o v i n c i a n o s en pro de l a enseñanza, sobre todo p r i m a r i a : 

importantes tareas en Jal isco, N u e v o L e ó n , C h i h u a h u a , T a -

m a u l i p a s , C o l i m a , etc., frente a u n gran atraso en Chiapas , 

O a x a c a y G u e r r e r o . Más i m p o r t a n t e es e l destacar que en el 

p a n o r a m a educativo de l a época hay u n a preferencia de la en

señanza p r e p a r a t o r i a y profes ional sobre l a p r i m a r i a , y en esta 

úl t ima, de l a u r b a n a sobre l a r u r a l . E d i f i c i o s ruinosos, en su 

mayoría antihigiénicos, m a t e r i a l de enseñanza "verdaderamen

te p r i m i t i v o " , maestros abandonados a l a miser ia , l a r u t i n a 

y l a i g n o r a n c i a , ta l era l a situación de las escuelas pr imarias , 

sobre todo las rurales, fenómeno que c r i t i c a r o n educadores 

c o m o T o r r e s Q u i n t e r o , políticos como M a d e r o , o polemis

tas c o m o Francisco Bulnes . 

E s p a c i o nos falta para anal izar las polémicas p o r los méto

dos, en que se perdían algunos importadores de ideas peda

gógicas. P o r cierto que u n o de los críticos que más u t i l i z a r o n 

l a ironía p a r a combat i r los métodos gubernamentales (se 

ent iende cuando era o b r a de d i p u t a d o s y no de ministros) 

fue Justo Sierra. M a r i s c a l fue l a víct ima expiator ia . P o r 

o t r o lado, se señalan los conflictos estudiantiles, l a labor tan 

fecunda de A l t a m i r a n o y las críticas de u n o ele los más dist in-
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guidos sociólogos de l a época, el escritor José T . de Cuél lar , 

que e n l ibros y periódicos dejó u n análisis magistral de aque

l l a sociedad. G u i l l e r m o P r i e t o , aunque es poco m e n c i o n a d o , 

también tuvo gran i m p o r t a n c i a . Bastaría recordar su " G a l e r í a 

de niños antipáticos". Y a en los últimos años surgen las 

críticas de los Flores M a g ó n y el régimen corona su a c t i v i d a d 

c o n l a fundación de l a n u e v a U n i v e r s i d a d , no sin que Sierra 

t u v i e r a que l u c h a r intensamente p a r a lograr su objeto. 

T a m b i é n se estudian las actividades educativas superiores 

en p r o v i n c i a , l a enseñanza técnica y el aprendizaje de artes 

y oficios, capítulos éstos en que se a p u n t a n las deficiencias 

existentes. E n el apartado " M i n e r v a seduce a M a r t e " , se ve 

q u e e l renglón destinado a l a enseñanza en el presupuesto 

n a c i o n a l va superando poco a poco a l de guerra, tan i m p o r 

tante en los regímenes anteriores y en los primeros años d e l 

P o r f i r i a t o . H a y u n a observación que no podemos pasar p o r 

a l to : "revelador es el hecho de que en 1900 se gastaban $ 7.06 

en el país p o r habi tante en l a instrucción p r i m a r i a , $ 97.56 en 

l a secundaria, y $ 121.38 en l a profesional; es decir, a pesar 

d e l moderado i n c r e m e n t o destinado a l a p r i m a r i a y de l des

censo de l a profes ional , es c laro que l a educación estaba 

dest inada a minorías" . A l a i n f l u e n c i a de la prensa y de otros 

medios en l a educación, se consagran m u y importantes pá

ginas. 

M u c h o habría que decir aún de la f o r m a en que el cuarto 

t o m o de l a H i s t o r i a m o d e r n a nos muestra cómo se divert ían 

nuestros abuelos: en el teatro, en los toros (con las críticas 

q u e a esto se lanzaban), los paseos, los bailes, las actividades 

sociales de los extranjeros; o los circos, tapadas de gallos, etc. 

S i n embargo, ponemos aquí p u n t o f i n a l a nuestra reseña p a r a 

observar que el l i b r o de González N a v a r r o nos da u n panora

m a verdaderamente objet ivo de u n a época que sólo puede ser 

añorada p o r quienes l a desconocen — y ahora n ingún lector 

de esta obra estará en ta l c a s o — o p o r quienes q u i s i e r a n 

m e d r a r como l o h i c i e r o n los pr iv i leg iados de entonces, que 

(hoy se puede a f i r m a r c o n a m p l i a documentación) resul taban 

u n a ínfima minoría en esas décadas, lejanas y cercanas a l a vez 

en el t iempo y en l o i n s t i t u c i o n a l . 
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U n a sola objeción seria. E n muchos casos sucede lo que 

c o n los tres volúmenes y a publ icados: se tiene l a impresión 

de estar leyendo u n a h i s t o r i a de l a c i u d a d de M é x i c o y no de 

l a Repúbl ica : cómo trabajaban, cómo se educaban, cómo mo

rían o cómo se divertían las clases sociales de l a metrópol i , y 

quizá de algunas ciudades pr incipales . M u y poco del acon

tecer c o t i d i a n o , en l a fragua r u r a l , que fue donde a l f i n y 

a l cabo se for jaron, hasta fecha m u y reciente, los grandes 

capítulos de la h i s t o r i a n a c i o n a l . 

E l manejo de fuentes y bibliografía es francamente ate

rrador , y sólo quienes conocen a Moisés González, todo labo

r i o s i d a d , dedicación y talento, pueden comprender cómo en 

812 páginas de texto le fue posible darnos u n a perspectiva 

tan certera y tan justa de las condiciones sociales en que se 

v iv ió d u r a n t e los años de 1877 a 1910, e l férreo período de 

P o r f i r i o Díaz, q u i e n sólo a l f i n a l integró u n e q u i p o y u n sis

tema p a r a f o r m a r lo que hoy l lamamos P o r f i r i a t o . 


