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INTRODUCC!ON 

Se ha venido llamando a la prensa el cuarto poder, por su 

gran influencia sobre Ja opini6n pdblica, influencia que boy en d!a se • 

ha incrementado por la adici6n de otros medios de difusi6n, radio y • 

televisi6n que, como eco, llegan a una mayor masa del pueblo, Ja que 

no lee, con lo que lejos de anular el vigor de la palabra impresa en el 

peri6dico, lo ha acrecentado, El periodista ha llegado a ser un eleme!! 

to bum~no bist6rico como factor decisivo en los estados de opini6n;, •• 

nada m~s natural que los que pretendemos estudiar la historia nos ace,¡: 

quemos a investigar lo que dicen los diarios, pues si bien es cierto •• 

que en muchos casos la prensa es1á corrompida por los intereses eco· 

n6micos que la dirigen, en Jo general tamb!~n se encuentra en el me·· 

dio periodistas que, por su cultura e inteligencia, saben permanecer • 

independientes, resistiendo a las presiones y a veces, haciendo ver en· 

tre líneas, lo que para ellos es la verdad del momento, y aunque a la 

larga son puestos aparte, entretanto, pueden ser fuente de informaci6n 

de origen irreprochable. 

La sumisi6n de Ja prensa a los poderes econ6micos se ha • 

ido acentuando a medida que los medios de comunicaci6n han dependí· 

do más y más de la tecnología que necesita de grandes inversiones; •• 

as! ocurre en J~s estados capitalistas que llamamos democráticos, En 
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los sujetos a. regirnen totalitario, como en España y otros varios • 

países, la prensa es~ completamente subordinada a los poderes • 

¡n1blicos y en los países socia.listas es pncticamente un medio de· 

'c!üusi6n oficial; pero en una medida. bast<.nte amplia 'tiivo indepen-

dencia hasta que los medios econ6micos y publicitarios obligaron 

a constituir capitales ca.da vez mayores y relacionados íntimame!I. 

te con los sectores comerciales, industria.les y polnicos, 

La cultura hisp~nica ha utilizado con mta frecuencia 

que otras la. publicaci6n periodística para presentar las primicias 

del pensamiento, Es difícil editar un libro para el que no dispone 

de dinero; inclusive muchos literatos, íi16sofos e historiadores -

esp<:ñoles e hispanoamericanos han publicado sus mejores obras • 

en diarios y revistas; por ejemplo, Ortega y Gas set en la Re.vista • 

de Occidente y en México A. Caso y J, Vasconcelos, en diversos • 

diarios y revistas. 

El conocido escritor y periodista Antonio Espina., ha pu· 

blicado en excelente edici6n, una obra. sobre la prensa española. dn· 

rante un siglo, de 1860 a. 1960, En ella se puede ver como aun bajo 

el .duro ré8;men del general duque de Valencia (Namez) se publica.· 
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ban artículos contra el gobierno y aun contra la misma reina Isabel 

n. (1) 

Al final de su amena obra, Espina refiere que un diario -

del cant6n de Zurich, el Wochenblat (hoja semanal), que se public6-

durante mucho& años a principios de este siglo, tenía su espacio re--

partido así: •qa primera y segunda plana correspondían a los conser-

vadores ~es hab!a tocado ese lugar por sorteo) y las tercera y cuarta 

páginas a los socialistas, Las luchas y discusiones entre los dos ba.a 

dos eran muy f&ciles de seguir por el lector partidario de cualquiera 

de ellos, sin m~s que comprar un s6lo peri6dico, El Wochenblat se -

hizo popularísimo y muri6 cuando ya no hubo más que socialistas en -

el cant6n, Entonces éstos sacaron otro diario exclusivamente suyo, -

en el que ya no tenían que polemizar con nadie porque no existían ad-

versarías con quienes hacerlo, 11 (?.) 

En esa época no eran raros los per!odicos ligados a la cau-

sa liberal que concedían espacio a colaboradores de ideologías opues--

tas, México no fue una excepci6n y hasta nuestros días existe una pre¡; 

(1) El Moswito, que era un peri6dico clandestino con gran difusi6n, -
public6 lo siguiente: "Telegrama del infierno firmado por Satall&s" 

Lleg6 el Duque de Valencia 
ya le es~n poniendo el rabo 
se espera con impaciencia 
a Don Luis Gonz&lez Bravo 

Antonio Espina, -El Cuarto Poder, Madrid 19, Edit. Aguilar - Colee, 
Panorama de un Siglo, p. 97 

(Z) Antonio Espina,~ 1 P• Z9B. 
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sa que hace esa concesión; cada vez m~s restringida, es cierto, pe· 

ro las empresas editoras, necesitan adoptar esta actitud para dar •• 

una muestra de su imparcialidad, No fue sino hasta el advenimiento· 

de Hitler al poder, que su ministro de propagallda, el Doctor Goebels, 

adopt6 la actitud contraria proponiendo que se propalase "en masa e 

insistentemente" lo que conviniese al partido en el poder y ello inde· 

pendientemente de la veracidad o moralidad de la iníormaci6n. Id~n-

tica actitud se ha seguido en los aspectos comerciales de lo que pO!Jl 

posamente se llama mercadotecnia y relaciones públicas, 

Pero el hecho es que si adn ·resulta posible encontrar al• 

gunas fuentes de informaci6n period!stica aceptables en cuanto a su 

independencia de criterio y buena fe, ~sto era adn rras cierto a prin· 

cipios de siglo. 

Hemos creído que un colaborador de los peri6dko s en el 

primer tercio del siglo XX, que adem~s de ser culto abogado y escri· 

tor que ha comentado, atildadamente y con conocimientos eruditos, • 

una obra de historiograf(a como es la Teoría de la Historia, del l'Ullla· 

no Xenopol (que por nuestra parte resumimos y comentamos para ver 

su base ~e opini6n hist6rica), tiene un gran interes por la historiogra• 

f!a mexicana, especialmente en aquellos sucesos que soa tratados en 

sus colaboraciones: nos referimos al distinguido pol!l:ico·historiador 

y fil6sofo Manuel Brioso y Candiani, de quien damos una breve biogra· 
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f!a en otra parte de este trabajo, 

1 

Los comentarios al libro de Xen.opol mas el trabajo del 

Dr. Ortega y Medina en la pol~mica Caso-Arag6n-Brioso y Candia· 

ni, constituirfo para nosotros la parte te6rica, puesto que supone·· 

mos que, a través de ellos, podremos conocer a Brioso y Candiani 

en cuanto a su manera de ''hacer la historia", l!sto es, su método, 

La parte práctica del trabajo, o sea la aplicaci6n o no -

aplicaci6n del m€todo y además, la posibilidad de conocer sus con--

ceptos políticos y humanos como consecuencia de su formaci6n socio· 

cultural, será en primer lugar una serie de artículos denominados en 

lo general 'Las causas de nuestra revoluci6n", publicados en el año-

de 1915 y que no hemos logrado rescatar en su totalidad, a pesar de 

nuestro empeño en completar esta serie, ya que, desde nuestro pun-

to óe vista, es de capital importancia al objeto que nos proponemos, 

A ésto sigue un grupo de artículos diversos, algunos que -

podrían incluirse por su punto de vista, en la serie anterior, y otros 

donde se comentan situaciones de un pasado pr6ximo, algunas de las 

cuales vivi6 el autor, También ~n ellos Brioso y Candiani tercia en -

las polémicas sobre el pensador mexicano Antonio Caso y sus oponeq_ 

tes positivistas o científicos, lo que esperamos nos va a servir para-

aclarar la posici6n política y filos6fica de nuestro articulista (l 915·1933), 
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Finalmente, en su peculiar estilo period!sticc, escribe 

Brioso y Candiani una serie de art!culos muy posterior (1938) sobre 

la controvertida figura de Rosendo Pineda, protegido de Poriirio --

D!az, que llegó a ser llamado "el eje de diamante de la administra-

ci6!111
• Brioso y Candiani ten!a una relaci6n personal con Pineda por 

haber sido éste <;U maestro, Estos art!culos SO!l pergeñados al final 

de la vida del estudioso y pulcro licenciado Brioso y Candiani, quien 

los presenta bajo el t!tulo de "Vida y signiíicaci6n del licenciado !lo-

senda Pineda". En ellos nuestro escritor historiador adopta una po' 

sici6n muy diferente que la que tenía en 1915 respecto a su paisano-

el licenciado Rosendo Pineda, hasta llegar a parecernos inclusive un 

poco desengañado del campo poli'tico, 

El pensamiento poli'tico y íilos6íico de nuestro escritor 

historiador Brioso y Candiani, enjuiciar~ los sucesos de la ~poca des-

de un punto de vista que creemos posee indudable valor y arrojar<Í al-

guna luz sobre la problem~tica historia de la revoluci6n mexicana, Lo 

que parece extraño es el poco uso que los historiadores mexicanos, -

incluso los m~s documentados como Coss!o Villegas, Martín Luis ---

Guzmán y aun otros que se han ocupado del período de la revoluci6n, 

como el norteamericano Womack, han hecho de esta fuente de infor--

maci6n tan significativa como son los historiadores peculiares en te-

mas íilos6íicos e hist6ricos tomados como base de expresi6n perio.:..-
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dística. 

Adem~s de conocer la habilidad del oficio, Brioso y •• 

Candiani utiliz6 su m6todo basado en la Teorfa de la Historia, del ru·· 

mano Xenopol, en obras hist6ricas que cuajaron en forma de libros, en 

las cuales manifiesta la intenci6n de hacer "historia cientliica "• As!, 

lo hace con sus tres volmnenes que intentamos reseñar tambi6n en nue.i;. 

tro trabajo, As! lo hace también con sus dos obras sobre la 11Evoluci6n 

del pueblo oaxagueño", uno referido a la etapa colonial; el otro a la del 

México ya independiente, desde el Plan de Ayutla hasta la Guerra de Re· 

forma, La tercera obra, su Historia de México, nos ha resultado hasta 

ahora difícil de encontrar, pues s6lo existe al parecer, un ejemplar en-

la Universidad de Oaxaca y nos ha sido imposible acudir ali! a reseñar-

lo, Esperamos añadirlo en forma de apéndice, pues lo consideramos, -

si no fundamental, s! complementario para poder dar una idea completa 

de nuestro autor y de su aportaci6n a la historiografía mexicana. En to-

dos ellos analizamos cuidadosamente si utiliz6 o no Brioso y Candiani, 

el método y observamos la manera en que lo puso en práctica, 

Por último, nuestro pro!{!ero y algo disperso autor, le lla--

{3) 5610 hemos encontrado una reseña de Brioso y Candiani en la biblio 
graf!a que de la Revoluci6n tiene Stanley Ros s. 
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mamos disperso porque escribi6 en casi todas las ramas de lo que hoy -

llamamos Filosofía y Letras {Lógica, Literatura, Historia y ade~s, -

varios tratados de Civismo) {4) 1 utiliz6 también el género de novela his

t6rica, con una obra de la cual hab{amos o{do hablar antes de empezar -

este trabajo, pero que no sáb{amos quién fuera sd autor, Pcr íeliz coin

cidencia, resultó ser nuestro periodista e historiador Brioso y Candiani, 

La novela es Siempreviva y la incluúnos porque consideramos que tal 

género histolico-noveUstico es una manera, la más sencilla y amena, la 

mayor!a de las veces, de llegar al pueblo, a la generalidad; la idea de -

una historia toda ella llena de conceptos y mensajes, ade~s de que, por 

medio de este género, se puede conocer bien el ambiente y costumbres -

modas, dichos y vivencias de la época que se pretende reseñar, 

He de manifestar aqu{ mi agradecimiento por las orientaciones 

y enseilanzas que me ha impartido mi director de la'tesis, Dr, Juan A, ·

Ortega y Medina; asimismo debo resaltar las facilidades de investigaci6n 

que he encontrado por parte del señor Secretario de la Universidad de --

Oaxaca, señor Manuel Castro Rivadeneyra, que en todo momento Ee ha -

desvivido por poner a mi servicio materiales valiosos sobre 'Brioso y -

Candiani que s6lo un oaxaqueño entusiasta como él, pod!a proporcionar, 

Por último queremos destacar !también la ayuda del profesor Arturo G6-

mez, investigador de la Biblioteca Nacional que nos facilit6 una gran par

te de la consulta bibliográfica, 

(4) Véase la Bibliograí!a de nuestro autor en la pág. l'/ de este trabajo, 
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BIOGRAFIA 

Generales: 

Nace en la ciudad de Oaxoco el 30 de septiembre de 1859, hijo del !icen· 

ciado Manuel Brioso y de lo se~oro Casimiro Condioni. Muere en lo ciudad de 

México en 1945, por lo tanto, o lo edad de 86 anos. 

Su padre es un profesional de lo carrera de leyes que l leg6 a magistrado de 

lo corte del Estado; uno fomilio, pues, de clase medio que pudo darle uno educa

ción esmerada y de acuerdo con lo época, Eran los tiempos de lo guerra entre lib;_ 

roles y conservadores, los leyes de Reformo, lo intervenci6n francesa y el imperio 

que trotó de imponerse a lo nuevo noci6n y que result6 derrotado en formo contun· 

dente par los patriotas mexicanos encabezados par los liberales dirigidos por la te

naz voluntad de Benito Ju6rez, nodo de porttcular tiene que nuestro personaje fue· 

re educado en los ideales que habían logrado expulsor ol monarca extranjero; aun

que también cabe pensar que dentro de los principios morales tradicionales. 

Manuel Brioso y Condioni reoliz6 sus primeros estudios en el r.olegio católico de 

Ooxoco donde permanece entre los trece y los quince o~os (1872-1876), De ohr posa 

al lnstttuto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca. Fué un alumno estudioso y~ 

tuvo varios diplomas y menciones honorfficas y en 1882, antes de su último examen, 

es nombrado cotedr6tico por oposición y en propiedad de lo clase de psicología, 16-

gico y moral del mismo Instituto donde cursaba sus estudios. A los 24 anos (1883) ob· 
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tiene el testimonio de su último exornen profesional. 

Empieza ahT su vida pública que puede dividirse en dos lapsos: el primero de 

su e.stancia en Oaxaca y que comprende hasta 1901, es decir, diez.y ocho Mos; 

después pasa·a la ciudad de México donde ya residi6 hasta su muerte en 1945, o 

sea durante 44 onos. 

Lo vida de Brioso y Candi~nl es la de un profesor y al mismo tiempo burócrc-

ta, lleno de inquiehJdes polnicas liberales y de ahr su afición a la historia que es 

lo que en definitivc nos va a interesar, Las vicisitudes de su carrera burocrática po-

Inica nos lo presentan como un funcionario integro, trabojcdor incansable, pero 

sabre todo de una rectitud acrisolada cuando se trata de sostener SlJS i¿eas profesia-

nales o polnicas. 

En los diez y ac:ha anos de 5lJ residencia en Oaxaca tiene cargos cama cote-

dr6tico de diversas materias, unas veces como interino, otras, como propietario, 

siendo las m6s notables osignaturos las de lógica, moral e instrucción civico, histo-

ria universal y de México, gramática, literatura y otras varias. 

Asimismo desempeno varios cargos burocr6ticos y politicos, unos relacionados 

con la ensencnzc, como el de visitador de escueles, otros con su profesión de aboga-

do formando porte en las salas de la cOo"te o como ¡uez Sllplente o propietario y o-

Iros, politices como alcalde de varios distritos, asi come el cargo de redactor en el 

periódico oficial del Estado; con este cargo empiezan sus dificultades pues entre 1592 

y 1901 fué destituido de la redacción del periódico por haber publicado una opinión c~ 
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mo jurista que no fué del agrado del se~or gobernador, un tal genero! Mort!'n Gon

zólez, quien ya anteriormente lo hobia eliminado como presidente de las juntos pe

dagógicas de la junto centro! de instrucción primero y'po.pular. La lucha can el 

gobernador porfiristo dur6 varios anos¡ en una ocas!6n, Brioso y úmdiani se neg6 

a 1J!onerie de acuerda para la relecci6n de dm Porfirio oraz' con quiones le orde

nó el general Martrn Gonz6laz. En otro caso, desogod6 al s6tropo de Oaxaca un 

ir.forme del Lic. Brioso y Candioni a favor de una profesoro; el incidente de la pu

blicacl6n en el periódico oílclol de la tipllicaci6n del delito de desofTo y, para 

colmo, se negó ante el gcbernadcr a brindar p« el general Porfirio Droz como úni

co y exclusivo artffice de la victoria del 5 de moyo {esto fu6 en el aniversorio de 

1901) y él Lic. Brioso y Candlani hizo rectificaciones que ;acero.~ de quicio al 90· 

bernador. 

En 1901 empieza otra vez su carrera en la ciudad de México como secretorio 

del juzgado menor tercero de la ciudad. Si~e, sin e11,borgo, ligado a su patria 

chica (Oaxaca) pues es nombrado jefe de la !l!cci6n cuarto {justicia e instrucción 

público) en la Secretorra del gobierno de aqu,lla entidad en Máxico, o ero real

mente muy competente o tenra muy buenos amigos y uno de ellos debi6 ierlo el Je· 

tretorio genero! del gobierno de Ooxaca. 

Al fin, en 1905, logr6 el puesto de aliclal mayor de la corte de justicia del 

que en 1907 fu4 descendido al de oñclal archivero. Otro vez las causas fueron la 
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Independencia de criterio de nuestra biografiado; entramas en al~~inos defalles por· 

que pintan su car6cter. Envió una publicación a un diario de Ooxoco (The Ooxoco 

Herold) condenando o los odrladores del qenerol Díaz¡ en otra ocasión, no permitió 

a un influyente (el secretario del bufete particular del ministro de justicia) sacar un 

extracta de un juicio de amparo lo cual ero ilegal pues la ley preceptuaba que de

bía hacerlo el oficial mayor. 

A pesar de todo, el presidente de lo corte supremo, en 1909, hizo un gran elo

gio de su subordinado. En Ooxoco, entretanto, se publicaban continuamente loas al 

ausente. 

En 1910 continúa en su ingente trabajo de arthivera y en 1911 es nombrado je

fe de la sección de escuelas rudimentarios del ministerio de instrucción pública. En 

1913 fué destiturdo de este puesto bojo el cargo de "no sab~r organizar oficincs" y, 

también, "que era necesario poner otra persona que organizara la sección." Al fin, 

el secretario de instrucción pública y bellas artes le otorgó un segundo nombramien-

to y varios encargos poro rectificar, en porte, su error. Sigue también con su encar

go de archivero en la supremo corte¡ obtiene otros cargos políticos: en la junto cali

ficadora del catastro de Tacuboya, abogado consultar del ayuntamiento y oficial ma· 

yor interino del Distrito Federal¡ interviene en numerosos polémicos de índole políli· 

ca y en actos literarios. 

En 1916, Brioso y Candiani logr6 la votación favorable en Oaxaca como di pu· 
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todo al Congreso de la Unión; hubiese sido constituyente cero no fuá lla:rc~o por oo 

ser incondicional de Carranza (1), Después de tantas vicisituées y lrJstrcciones fu.! 

declarado, en dictamen del congreso, segundo senador propietcrio p~r el estcdo ée 

Oaxaca y segundo senador suplente por el mismo estado. Nadie impug.16 su creden-

cial, ComoSenador, hizo oigo que debió ser considercdo como grave error polilico, 

pues se declaró portiJario de la pequeña propiedad y contrario •a la comunal que 

nos lleva a la época de los virreyes• (según sus propias palabrasJ\2Jactitud muy con-

secuente con su formación filosófica y polrtico liberal al estilo de las leyes de ReiCJ! 

ma: Suponemos que siguió vegetando en el Senado y dedicado tanto a rus polémicos 

públicas como a sus trabajos literarios, históricos y pedagógicos, ya que para eso épo-

ca debió lograr la jubilación en la suprema corte. 

En resumen, las actividades de M~nuel Brioso y Canciani nos lo muestren como 

trabajador infatigable, con grandes inquietudes polnicas y literarias, recto en el cum-

plimiento de sus deberes y que por ello mismo no sotisfccra los arbitrariedades de los 

polnicos en turno; periodista y escritor por afición no dejó de exponer sus puntos de 

vista en pro de la justicia y la ense~anza hasta el ñnol de su vida. 

Ademós de sus colaboraciones en los diarios y de sus pequeñas publicaciones pe-

dogógicos, tiene uno bibliogrofia bastante extensa que damos al detalle en la nota bi-

bliogr6ficn de nuestro trabajo y qua a continuaci6n hacemos una breve relación en or-

den cronológico, 

.(1) ~, 29 de octubre, 1916. 

(2) Notas hanorfficg¡,~icios públicos y juicios sobre los trabajos cientfficos ru
rcrjm del ! i~ Mg011el Brioso y Candia!!i. Talleres Linofiposróftcos 
México, 19 ·P6g. 47. 
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Blbllogrofra: 

Redactor del 'Peri6dico oficial de Oaxaca". 

Catecismo Político 

'Geogra!Ta del estado de Oaxaca' (1890) 

Primero y segundo anos de instrJcci6n cfvicc ·· 0900) 

Compllaci6n de las obro..:.k.Mal!!!.8LR.oc!rrgu.ez Varela , pr6logo del Lic. Manuel 
Brioso Candiani (1900) 

Historio de México, Tomo l. la. Edici6n. Oaxoca. Imprenta del Estado, en la 
Escuela de Artes y Oficios a cargo de-Ignacio Candiani. 1889. 

El tercer ano de instrucci6n crvica (1903) 

El cuarto ano de instrucci6n crvica (1903) 

Refutaci6n a Maximiliono rntimo por el Lic. Manuel Brioso y Condioni, Sociedad 
de Geogrcfro y Estadistica (folleto), (190~ 

Nociones intuitivos de grom5tica de la lengua castellana. Molxico, (1907), A. Ca
rranza y Cia. 

Nociones intuitivas de l6gico, Obro arreglada en formo de explicaciones, no poro 
sabios sino para les estudiantes y paro las damas. 3a. Edici6n corregida •. Tacubaya 
Politécnico. 

Leyenda Zcpoteca, México, (1921;, :d. Fernando Rodarle. Esta leyenda, digna de 
una 6pero est6 tomado de la obra que se intitula "La civilaci6n zopoteca" de Manuel 
Martrnez Gracido. 

Siempre Viva, México, D.F. (1921), Novela hist6rica y simb61ica oaxaquena, edi·~
da en los talleres gr6flcos Soria". 

Voces del Coroz6n, humoradas. México, (1926), Ed. Núnez. (Encuadernado con su 
epistolario técnico). 

Epistolario Técnico, México, (192ó), Ediciones Núliez. Veintiseis cartas de amor re
dactadas en el lenguaje de les profesiones. 
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Las nuevas orientaciones pero lo constitución de la Historio, Oaxcca de Juére,, C''"º
ca1 (192~, Talleres de imprenla y encuodemaciér. del gcbiemo del Estcdo. (r'.'.éú~, 
D.F., 1926). 

Album literario de Oojoca, Tehuocén, ~92a), Edición del Semincdo "Iris" de Tehua
cón/ 1926, Talleres tipográficos "El Refugio", Isaac Paredes. 

Nuevo epistolario técnico, México, {1937); lmprenla de lo Soc. Coop. "Evolucién". 

Nociones intuitivos de lógico, México, {193~ (cscrila en 1899), Imprenta de la 
Soc. Coop. "Evolución'. 

Lo evolución del pueblo ooxagueño deie la conguisla hasta la cons•;macién de lo 
independencia 1521 o 1321. México, D.F., 1939. Ensayo de uno Historio Cientifi
co acerco de Cajaca, np. Oaxaca en México. 

Lo Evolución del pueblo ooxcrqueño. Desde la adopción del Plcn de Ayutla hoste el 
fin de lo Guerra de Reforme. TccubO)'ll, 1945, lmprenla o su orden. {Persoecs cu
ya vida, impulsora de la evolución, sintetizan la época que obcrco este volumen). 
Francisco Gorcra Canlarines, Benito Juórez, Ignacio Me¡ra, Mcnuel Rurz, José Ma. 
Droz Ordoz y Félix Ramero. 



"La historia es una ciencia en toda la acepción de la palabra, 
txJSeyendo los elementos generales de lll1 sistema de verda • 
des clasificables; que no puede formular más que leyes abs·. 
tractas de manifestaciones de fuerzas que concurren a su • 
formación, pero nunca leyes de manifestación de los fenóme 
nos mismos, que harían txJSibles, como en las ciencias de -
los hechos de repetición, prever y prever y predecir lo que 
está oculto en el seno del porvenir; que las leyes abstractas 
de la sucesión no dan origen más que a series de fenómenos 
ó sucesos, siempre únicos y característicos", 

A. D. Xénopol. 
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CAPITULO 1 

I 
SUCESION Y REPETICION UNIVERSALES 

Exposici6n: 

Comienzo Brioso y Candiani advirtiéndonos que no s61c va a exponer la tesis 

ele Xenopol, sino que también la va a juzgar con objeta ele alentar asr a los histari~ 

dores mexicanos. Parte después nuestro crrtico de la caracterrstica distinci6n xeno-

poliana entre los hechos de repetici6n o~s de rroturaleza que son iguales en ciencia 

y est6n rojetos o leyes)~ los hechos de sucesi6n que son singulares, diversos y que 

pu~den encadenarse entre sr paro forrr.ar series y no leyes. 

Lo interesante en Brioso y Candioni es que no se limito a repetir los ejemplos 

de Xenopol sino que ejempliflca recurriendo en muchos cosos o lo Historia o bien o 

la Geografia mexicanos para ilustrar los hechos del grupo segundo: "Grito de Dolo-

res", único y desigual en su clase; "lormoci6n de Valle de México", igualmente 

distinto y singular diferenciado de otros :imilores. 

Brioso y Candiani nos advierte que la importancia que cobro la Historio en mo-

nos de Xenopol es tal q~e le permite a éste clasificar las ciencias bas6ndose en la 

distinción de los hechos, anotada arribo: los fen6menos de repetici6n conducen a la 

formaci6n de las "ciencias teóricas", y las de~ a la de las "ciencias hisbricas". 

·--,, 



a 

Juicio crrtico: 

A nuestro historiador le parece justamen~ ~rbitroria e incompleta esta cla

sificación parque reúne co1as que deben estar separadas y separa otrcs que deben 

estor reunidas; osi, por ejemplo, en los "ciencias teóricas" correspondientes o la 

materia se encuentran la fisica, qurmica, astronomía, biologia, fisiología, etc.; 

y en las correspondientes al espiritu se hallan las motem6ticas, psicologia, lógi

ca, economia politica, derecho, socialogia, est6tica1 etc. Por lo que toco a les 

"ciencias históricas", entre las correspondientes a le;~' se encuentran la 

geología, paleontologia y teorra de la herencia; y entre les que corresponden al 

espíritu est6 la historia en todas sus remes. Percibiendo el critico la dificulta~ 

que entrc~a toda clasificación positivista reprocha a Comte y reprocha a Xenopol 

el no haber comprendido a la filosofra en la clasificación, 

Por supuesto, estamos de acuerdo con el crl'tico cuando juzga valiosa la dis

tinción de los hechos por Xenopol y cuando censura el tipico olvido de todo pen

sador positivista frente o la filosolia. 

Resumen: 

Brioso y Candiani acepta la distinciái de 'Xenopol entre hechos de repeti:i6n 

y de sucesión; pera no acepta que con base en tal distinción se establezca una cla

sifi~ación definitiva de las ciencias. Para Briosa y Candiani la clasificación de Xe

nopol es Qtil, sin duda; pero sólo puede aceptarse como provisional. 
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CAPI TU.!.Q..!!. 

DOBLE FORMA DE LA CAUSALIDAD 

Exposi ci 6n: 

La secci6n inicial de Xenopol que se refiere a la "realidad de la ciencio" 

le parece obscuro a Brioso y Condiani, y~ ccpacidcd crilicc se va e emplear en 

el estudio de lo que el rumano llamo "loi doi elementos de la causo: fuerzo y~-

diciones. Admite nuestro critico que la delinici6n de causo, de acuerdo con Xe· 

nopal, l'S acertado y uttlrsima: "Todo fen6meno ·copie Brioso y Ccndiani de la 

Teoria de la Hislt;:ia • es siempre producto de una fuerza natural que obro en de· 

terminr.das condiciones de existencia. Lo causo no se deben;' a la fuerza sala, e~ 

mo equivoc:odcmente piensen algunos autores, ni sólo a les condiciones, e les cuc• 

les lu atribuyen otros muchos"~l)Esta explica, según Brioso y Ccndicni, Gue un tren 

se mueve no sólo en vi·tud de lo fuerza expansivo del vapor, sino por los condicio• 

nes (hoy diriamos, circunsloncios) en que el maquinista utiliza lo fuerza o energra 

existente; de oqur se sigue que no es lo mismo~ o energTa que~ y por en· 

de el error filos6fico de considerar que une mismo causo puede producir los mismos 

efectos, salvo cuando actúe en les mismos condiciones. Causo es, pues, lo fuerza 

que obra en determinados condiciones y, de acuerda con esto, la verificaci6n de un 

(1) Manuel Brioso y Candiani. Las nuevas orientaciones paro la constituci6n de la 
Historia. (Exposición compendiada de la Teoria de la Historia de A.O .Xenopol, 

Tcomenlorios), Mbico, D.F., 1926. Ta11eres de Imprenta y Encuadernación 
del gobierno del estado. Oaxaca de Juórez, Oax., 1927, Póg. 9. 
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fenómeno tros otro no es necesoriomente de relación de cousolidad como ocu1re, 

por ejemplo, en el ¡¡¡ceder del día a lo noche: el primero ¡¡¡cede a lo 1e9Unda, 

pero no puede hablarse de que el uno rea causo del otro. Aqurn1> existe ningu

na fuer.o o energía que pongo en juego los condiciones poro producir un efecto. 

El ejemplo que nos da Brioso y Ccndiani es extrordo de la historio mexicano: Ma

ximiliano es fusilado en Querétoro no sólo por lo ley fomoso del 25-1-1862, sino 

tombién por lo energro de Ju6rez que niego el indulto y por la oveni6n del ejér

cito republicano hacia el Emperador. 

En los hechos de repetici6n, continúa Brioso y Condicni de acuerdo con Xe

nopol, la causo (fuerzo latente) es concomitante con el efecto. Acepto con Xe

nopol que le ccusoci6n en las hechos de sucesi6n puede estor a veces sujeto o le

yes, como ¡¡¡cede con los hechos de repeticioo; pero como los condiciones normati

vas no son siempre las mismos nunca se da el mismo, idéntico fenómeno. Por lo ton-

to, los hechos que se estudian en lo lllcesi6n se nos presentan siempre coma nuevos, 

ounque como hechos generoles humanos presenten mds de uno semejanza. Empe10, 

esto semejanza no hay que confundirla con la identidad de fenómenos que presenten 

los ciencias nafuroles o legale~ razón mds que ¡¡¡ficiente para rechazor la normati

vidad y utilizar la~ o unión de los hechos en el tiempo, como ocurre en la se

riacioo histórico. La cadena que va enlazando los hechos de sucesión es muy ex!e~ 

so, y en ella hay que considerar a veces el pope! ~ue represento el azar o la ccti ~,d 
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del héroe. Pero ol llegar oqur, Brioso y Condioni se freno poro consideror que 

la causa de la energia de un Ju6rez para sostener lo república es ya incognosci· 

ble: los persanolidodes como fuerzos, son indescifrables. En cuento ol azar, re· 

coge el critico lo idea de Xenopol de que los hechos hist6ricas s61o se convier· 

ten en fatales e irrevocables una vez que ya han sucedido. 

En los hechos de repetición la·causaci6n es limitada¡ en cambio, en los he· 

chos de sucesión nos pademos ir remontando hoste hallor la cousa original; tal o· 

currirra, por ejemplo, al preguntarse el porqué de la independencia de nuestro 

pois {ejemplo de Brioso y Candiani). 

Juicio crrtico 

Brioso y Condiani encuentra uno contradicción en este último punto, dado 

que poro él se necesita o veces de cierto tiempo, el que imponen las condiciones 

poro que actúe la energio causal. También en la lógica que existe de Brioso y Ca!l, 

dioni (
2
) no est6 de acuerdo con Xenopol cuando éste pone en critica de juicio el 

conocido principio de Arist6teles acerca de que no hoy ciencia sino de lo general. 

Anuncia que mós adelante volver6 o este punto. 

Resumen: 

Doda la útil distinci6n entre fuerza y causa, queda establecido que en los 

ciencias de sucesi6n no se llego pronto al ITmite o causa último, lo que le da ven· 

(2) Manuel Brioso)' Candiani. Nociones intuittvas de 16gica. México, 1937: lm· 
prenta de la Soc. Coap. "Evoluci6n". . 



25 

taja sobre las que se refieren a la repetici6n. En la repetición la causa es cQnco· 

mitonte con el efecto; en lo sucesión aquélla ontece¿e o ésto. En la repetición, la 

cou.sa última llega a la postre a lo incognoscible; en la sucesi6n, ;parece relegada 

al pasado infinito. La causalidad en la repetici6n, se manifiesto en forma de ley; 

en la sucesi6n en forma de serie. 

CAPITULO 111 

CARACTER CIENTIFICO DE LA HISTORIA 

Exposi ci 6n: 

Este copitulo de Xenopol, según comento Brioso y Condiani, es una contun

dente refutoci6n de aquellos autores que niegan a la Historia_ su car6cter cienh1ico. 

La cienticiclad de la Historia reside en la prueba de los hechos históricos; a1imismo, 

en la influencia individualizadora que ejerce el tiempa en ella y en la evidencia o 

certidumbre de los hechos generales; así, por ejemplo, tenemos un conocimiento más 

cierto de la Guerra de Independencia que del Saquea al Parión. Sin embargo, el 

conocimiento de los hechos históricos es mós di!Tcil porque no nos podemos aprove

char, como en las otras ciencias, de la intuición a visión directo, sino de !a induc

ci6n que nos permite reconstruir por consecuencia el pasado con los restos diversos 

que éste nos ha dejado. 
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Contra lo escuelo olemono que ha crerdo encontrar como generalizador de 

la ciencia hist6rica el "valor" de los hechos, es decir, la consideroci6n moral, 

Xenopol y, por supuesto, Brioso y Condioni, rechozon tal explicación por consi-

deror que los vol ores éticos no son absolutos y cambian con el tiempo, y son dis-

tintos en coda época: luego, el valor no puede poseer el cor6cter distintivo de los 

hechos cientfficci: la noci6n de valor no puede, pues, servir pero lo constitución 

cientffica de lo Historia. 

El car6cter cientiíico de la Historia reside en las series asr como el de otros 

ciencias radico en los leyes cientiíicos, Ahora bien, pero comprender uno !:J b~ 

to conocer su f6rmulo abstracta; mas pera comprender uno serie en el tiempo se ne-

cesito conocer todos los hechos que lo hon constituido. Lo serie encadeno los he-

chos diferentes en el hilo de la causolidad, lo que hace de la Historia uno ciencia 

· verdadera: lo causo es lo esencial porque por medio de ello se forma la serie. En 

sumo, sin la averiguaci6n de las causas no hay Historia. 

El ejemplo de Brioso y Candioni pero ilustrar el punto cawiene transcribirlo 

por entero: "Referir que Modero proclom6 el Plan de San Lui~ que después vinieron 

los sucesos de Pueblo, con la muerte de Aquiles Serd6n y los de Chihuahua y Pachu-

ca; pasar en seguida a hablar de las estipulaciones de Ciudad Ju6rez, a la renuncia 

de Draz, o lo entrado de Modero y o su exaltación al poder, no es Historia, Cada 

uno de esos hechos debe ir encadenado con la causo o causas productoras, y sólo asr 
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se hor6 alguno vez lo verdeciera historio de la Revoluci6n de 1910" (J)(icorJycdo 

nuestro). 

Como las series pueden odemés subordinarse y coordinorse les unos en relo

cidn con las otras, se deduce que en la Historia no faltan • r:cco las relaciones 

de subordinoci6n y coordinoci6n ;ue caracterizan a los ci¿ncios, 

Juicio critico: 

En términos generales, no hay desoveniencios por porte de 3:iaso y Candi a-

ni salvo cuenda manifiesta su inconformidad por el rechazo de XenoFd y del inqe-

niero A. Arog6n del yo citodo principio aristotélico. Paro el critico ocxccu~r: "" 

hoy necesidad de arrumbar el principio dedo que si lo Historio descubre y enloza 

verdades, y si aprovecho la inducción, que contiene principios generales poro for-

mor series, no carece de car6cter cientilico. Adem6s, aunque la Historia no pue-

de predecir el futuro, sr olconzo el conocimiento de las tendencias y de lo marcho 

de los sucesos, lo que implico yo un conocimiento, aunque vago, de lo general. 

Resumen: 

lo. Que lo Historia es una ciencia, 2o.- Que lo noci6n de volar es en-

teromente extraña a ella y que no hay ninguno necesidad de apoyarse en ella para 

constituirlo, Jo,- Que el verdadero elemento organizador de lo ciencia hist6ri-

ca es la serie, 

(3) Manuel Brioso y Condianl. Op. Cit. Pdg. 94. 
En efecto, Brioso y Condioni confirmo en el mismo lugar que en El Dem6crato 
escribi6 en 1915 "unas cincuenta ortl'culos en los que procuraba no hacer preci
samente lo historia de lo cito'da Revoluci6n1 sino señalar lo; couso.s que la origi
naron. 
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CAPITULO IV (
4l 

OPINIONES ERRONEAS ACERCA DEL OBJETO DE LA HISTORIA 

Exposición: 

Lo ciencia, insiste uno vez m6s Brioso y Condioni, en cuanto tal, necesita lo 

fijación de verdode~ pero lo Historie requiere odem6s lo determinación de los causas 

de los hechos. El problema de lo ciencia hist6rico radico en lo subjetividad de los 

historiadores que les hoce enjuiciar los hechos de un modo err6neo, sectario, perjudi-

ciol. Tal es el coso, según Brioso y Condioni, con Alom6n y Bustamante, ~ue han 

falseado lo historio por anteponer sus propias ideas, principios, intereses y aún pasio-

nes a lo realidad de los hechos. Ni el uno ni el otra precisaron los causas de los su-· 

cesos, porque en ambos casos se trato de obras políticas, no de hiltorio: obras obscu-

recidos por lo pasión y, por lo tanto, carentes de contenido útil. Alude el crnico o 

lo censura xenopoliana contra el moralismo patriotero que desfigJra, invento o muti-

la los hechos por no caer en la cuento de que la historia es una ciencia y el patriotis-

mo una virtud; es decir, dos elementos no amalgamables que cuando se intenta fusio-

norias da por resultcdo el desastre, como el del 98 para España advertido previomen-

te por Pi y Margal!. El historiador auténtico, prosigue Brioso y Candiani en suco-

(4) Ibídem. P6g. 96. 

Brioso y Candiani a continuaci6n del Cap. 111 que, según él, "debió ser el último, 
esto es, el XII, incluye el estudio crnico del Cap. XII. Nosotros restiturmos la se
rie y le enmendamos la plano al critico. La confusión del lector en estas notas serTo 
semejante a la sufrida por nosotros con la obro de Brioso y Condioni, 
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mentario de las ideas de Xenopol, es un revelador de la realidad y no ~~:ecuscdor 

.o defensor de tal:s o cuales hechos. El historiador lompoco !"Jede dvldif\e recu-

rri.endo al sofisma de lo que pudo ser y no fué, puesto que su profesión lo obliga o 

trebejar :on lo que ha sucedida, que es irreversible. 

Fija csimismo su otenci6n Brioso y Cr.ndiani en la manera como Xenopol abor-

do el problema de la fijación del car6cter del hombre histórico representativo. Me

xicanizando sus ejemploJSJ, Brioso y Candiani considera el carácter de un More/os o 

de un Juárez en fund6n del fondo natural humano y, sobre todo, de las circunstan-

cias hist6riccs, Pero cuando se trota de un personaje como Santa Anna, hay adeds 

que tener en cuenta la innuencia que en él ejerci6 el ambiente ético·polilico que 

le tac6 vivir: la influencia compleja del medio, Pero, se trata, de acuerdo ahora 

con Xenopol, de escribir una historia d~~-oposionada, objetiva, sin aplausos ni con-

denos. Es decir, Xenopol quiere convertir el historiador en une especie de geólo(p 

que esludia las fenómenos humanos que constituyen la historia; pero que no tomo por-

tido, como no lo tome en su estudio cientffico el auténtico ge6logo, 

Juicio Critico: 

Las crnicas de Brioso y Candiani a este copnulo residen en ei valor que obr· 

ga el oaxoqueño o lo idea de la libertad humana, base de toda suerte de responsobi

lidad~ Como la historia debe contribuir, según pienso Briosa y Ccndioni, al progre-

(5) Es curioso que el propio Xenopol escogiera poro ilustrar su Tesis fa figura de Corfés 
según nos fa va presentando P¡escolt en su Historia de la Conquista de México. la 
la e_xposici6o del carácter del Conquistador es verdadera po!!JUe vo hociéodose a 
medida que se forma y pr~. 



30 

so moral, no es posible que el historiador suspenda su juicio p~ra no condenar ni 

alobar a tal o cual personaje histórico: a un Santa Anna, por ejemplo. Uno his

toria frra, letal, carente de moral, elimina el herorsmo, anula las virtudes cM

cas y da paso al despotismo. Brioso y Candiani quiere aplaudir a los grandes cam

peones éticos de la historio y deseo también condenar a los hombres depravados: 

los dos primeros en su lista, el mencionado Santa Anno y Victoriano Huerta. cO

mo Xenopol, Brioso y Condiani insiste por último, en la necesidad de precisar las 

causas y de mencionar tan s61o los que sean bien conocidos. 

Resumen: 

El problema capital del estudioso de lo historio es lo fijoci6n de verdades me

diante lo estricta determinoci6n de los causas. Por no hacerlo asrfoll6 Toine, se

gún Xenopol, y Follaron Alom6n y Bustamante, según Brioso y Candiani. Ni el his

toriador francés ni nuestros dos mexicanos hicieron historio, sino abro partidista. 

En lugar de atender al encadenamiento necesario de los hechos que estudiaban, cre

yeron conveniente juzgarlos, con lo cual se apartaron del verdadero terreno de la 

historia e imaginaron que los hechos históricos podran ser distintos de lo que estrrcto-

mente eran. 

Aporra crrtica: 

Pero, ¿c6mo conciliar lo carocterizoci6n positivo o negotiva de los persono-
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jes hist6ricos sin tener en cuenta los ofiliaciones y fobias de partido?, ¿Cór.:o 

fijar las causas verdaderas sobre un tremedal tan inseguro?. 

CAPITULO V 

LOS FACTORES CONSTANTES EN LA HISTORIA 

Exposi ci 6n: 

El concepto de~ y medio, asi como el de su reciproca influencia na po· 

dio ser menos que estudiado par Xenopol y analizado crnicamente por Brioso y Can· 

diani. Para el historiador rumano ambos elementos "no son otra toso sino jalones 

(6) 
en la dirección que los sucesos siguen"; pero (que) no ejercen en estos sucesos ac· 

ci6n modificadora. Lo q~e si acepiu Xenopal, siguiendo en esto a G. Le Bon es 

que las razas fienen distinto grado de potencio, siendo la mós elevada la raza bien· 

ca, a la q~e sig¡e la amarilla y, par último, queda la negra. Los elementos funda· 

mentales y distintivos de cualquier raza son el fisiológico y el mental, pero la pro· 

porción y calidad de los mismos resultan inciertos suponiendo que lo que conocemos 

hoy dio como razas y sub-rozos humanas son los resultados del encuentro azaroso de 

los grupos humanos desde la época prehistórica, Cado raza depender6 de la mezcla 

producida entre dos razas de calidad distinta y, por ella, a veces lo nuevo es de su· 

perior calidad, pero también puede resultar de calidad inferior. La unión de dos ro• 

(6) Manuel Brioso y Condioni, Op. 01, P6g. 31. 
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zas diferenles puede dar un compuesto que se incline al elemento dominante, ya 

sea la ÍenLU01 el cor6cter, las aptitudes. 

Sobre el car6cter nacional, Xenopol expreso, de acuerdo con la interpreto

.ci6n de Brioso y Candiani, que Este depender6 del fondo originario de la raza y 

del influjo constante del clima en el transcurso de un largo tiempo. Ahora bien, 
1 

todo hecho social puede ser interpretado mediante el car6cter nacional; mas cuon-

do esto no baste habi6 que pasar y llegar hasta los orrgenes de la raza. t.Jr, por 

ejemplo, afirma Xenapol, la intolerancia espanola se explica por el car6cter na

cional del pueblo espallol forjado en su lucha secular contra los moros; y la cruel-

• dad de algunos indias y mestizos se explica a su vez, de acuerdo ahora con Brioso 

y Candioni, en la forja del car6cler mexicano bajo la influencia de los sacrificios 

human6~ asr como la perseverancia de los oaxaquenos se debe a la raza, ejercita-

da en tal virtud desde tiempos remotfsimos. 

Xenopol se refiere después o lo que El denomina "continuidad intelectual"(7) 

B 
0 e d' 0 L- 0 11 de 0 0 0 ,(a) du y que nosa y an 1on1 reooutizo como ten nc1a reacc1onana , que se Ira ce 

en rechazo de los innovaciones y aparición lo m6s retardado posible (retardo inclu-

sive sangrienta) de los nuevos hechos. 

Raza, media y adaptación son palabras con las cuales explican' las interdepe~-

dencias y repracidodes can que estos tres elementos actúan. La adaptación de la ra-

za al media depender6 de la calidad de la raza, como puede verse en la capacidad 

(7) lbldem, P6g. 39. 

(8) ldem. 
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de los aztecas para adoptarse o los condiciones lacustres del valle de M6xico y 

¡)ara modificar o 6ste. El clima es otro elemento que tombi&i representa un im-

poitonte papel en el desarrollo y progreso de uno raza o pueblo, siendo m6s favo-

111ble ol templado o el frro, cuando no IH excesivo, 

Por último, Brioso y Condioni se refiere r6pidomente o lo que Xenopol llo-
(9) 

mo "los falsos leyes" de ciertos autores: Buckle que enfatizo la influencia del me-

dio y se olvida de la 111zo; Herder, con su idea de que la civilización se ha trons· 

mili do de Oriente a Occidente; Mongoelle, con su prP.tensi6n de que la civiliza-

ci6n avanza siempre del ecuador a los polos, y Mellchnikoff, imaginando que la 

civilizaci6n p~s6 de su habitoci6n original, las regiones fluviales (Egipto, Asiria, 

Babilonio, India, Chino) a la cuenca del Mediterróneo (Grecia, Cartogo, Roma, 

Francia), y despu6s a la dable orilla atlóntica (Curopo y Wrica) y, en última tér-

mina, a todos los ac6anos, 

Juicio CrTtico: 

Fundamentalmente los crfticas de Brioso y Candiani se inician subrayando la con-

trodicci6n en la que incurre el propio Xenopol al asentar por un lado la ineficacia del 

factor raza para modificar la marcha histórico¡ y, por otro, la aceptoci6n de las in-

fluencias recrpracas que la 111za y el medio ejercen y que se proyecla en la dirección 

de las acontecimientos. Rechaza cosi airadamente Brioso y Condioni los afirmaciones 

· (9) Manuel Brlmo y Candionl, Op. Ot. Pdg. 41. 
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de Xenopol por lo que toca a la supuesta inferia1idod de los latinoamericonos y, . 

aunque admite con el rumono la supeñoridad comprobada de lo raza blanca (co

sa cientfficomente indemostrable) no le cgrodaver relegados a nuestros pueblos. 

Por criticar Xenopol lo tesis de le Bon (de la superioridad de la raza angl~jona 

sobre la latina) incurre en el error de querer explicar la onarquTa de las repúbli

cas sudameñconas por lo mezcla de la raza latina superior con la mediano indTge-

' 
na predominante. Brioso y Candiani no considera que la onarquia sea una constan· 

te histórica, ni que lo indigena sea el elemento predominante en la Amárica del 

Sur. Poro probar el progreso espiritual de los latinoamericanas del Sur hoce refe

rencia a lo poesia lirica creada en funci6n de la renovaci6n de la lengua castell~ 

na frente al paisaje, el medio y los productos de la zona sur. 

Resumen: 

En este coofuso y dilatado capllulo de Briosa y Candiani - Xenapal se redu

ce a considerar que no existen rozas puras, pero que sT hoy mezclas m6s favoreci

das racionalmente que otras. De las modificaciones recTprocas que se imponen la 

roza y el medio surge el car6cter nacional, y con él la persistente acci6n y ten

dencia de un pueblo en la historia. 
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CAPITULOS DEL VI AL IX (lO) 

VI. EVOLUCION DE LA HISTORIA 

Exposici6n: 

Parte Xenopol, según lo interpretcci6n de Brioso y Condiani, de la idea de 

evolución de la naturaleza, que comenzando con la del mundo sideral alcanza 

hasta la de la humaniáod que evoluciono boja el influjo del esprritu humano, pa· 

sondo naturalmente pcr las estados intermedios evolutivos de la materia inanimada, 

materia org6nica (plantas y vegetale~J, El espiritu llegaró en el último proceso e· 

valutiva a eliminar la naturaleza y lo haró tanta mejor cuento superior sea la roza. 

Se trate, por porte del hombre, de eliminar a lo noturalezo para ponerla al servicio 

de las necesidades humanas: alcanzar bienestar, safüfocer la curiosidad cientffica, 

descubrir las leyes del mundo fisico, creación de lo bello (estética) y justo reparta 

de los bienes y goces producidos. Las tesis que expone Xenopol y que, según pare· 

ce, Brioso y Condiani acepta, por ejemplo, la de Fouillée, la de H. van Sybel, B~ 

nefiere y Buckle, son onrimarxistas, atenuantes, poro disimular la gran verdad ence· 

rrada en la injusticia de la producción social de los bienes y de la mayor repartición 

(o ganando) individual para s61o unos cuantos. El justo reparto de bienes y goces es 

par el lo considerado como el problema mós difTcil áe resolver. Porque se trata, nada 

(10) Por trotarse tales capT!ulos mós de materia soclol6gica (evoluci6n) que, propiamen· 
te, hist6rica, estudia los cuatro capllulos en bloque. 

,.,. •• ,... ••• ~···-~ .... + - ·-----
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menos, "de remedi~r lo diferencio demasiado grande que hay en lo medido en que 

los individuos se reporten los óptimos frutos de lo naturaleza" tJ 1) , ·Este juicio, 

en nuestros dTos, cobro aún uno gran or.tuolidod, incluso es plataforma i-deol6gico 

de nuestros plrtidos politicos. 

lo qua o Xenopol no le parece justo es que· o uno jguoldod ante lo ley hoyo 

de corresponder lo igualdad de riquezas, porque los hombres, aunque igJoles como 

seres so.i desiguales en energias creodoros de bienes. "A servicios desiguales - ar 
-(12) 

guye Xenopd citando a René Worms·- deben· corresponder recompensos desiguales'~ 
(13) 

El ideal seria, prosigue el rumano, la "distribui:i6n proporcional"; pero aún nos en-

contromos lejos de tal ideal evolutivo. 

Juicio crrtico: 

Realmente Brioso y Candiani no añade ninguno idea nueva; solamente colla, 

luego otorg:,, como corresponde a un hombre cuyos ideos eccn6micone nutren con 

la filosofía liberal del laissez faire y del loissez posser. 

Resumen: 

Incluiremos el mismo coro que Xenopol termina su capitulo VI •. Esto vez el 

juicio de Huxley que clama contra una justicia distributiva incapaz e hip6crilo: 

"Si el aumento de los conocimientos y el dominio mayor sobre lo noturolezo que es 

su consecuencia, y ílnolmente la riqueza que pruebo ese dominio sobre lo naturale-

(11) Ibídem, P. 45. 

(12) Ibídem, P. 46. 

(13) lbide~, P. 46. 
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za, no han de disminuir la extensión y la intensidad de la miseria y de la deeta-

dación ñsica y moral, resultado de las angustias ile las masas, entonces na ·1éi:i-· 

lo ~n decir que saludaré como el ú·,ico objetivo deseable, la veoidn de algdn cá- · 
(14) 

ritativo cometa que eche muy lejos todo lo existente", ¿Hasta qué punto, vale. 

la pena preguntarse al copiar estas palabras de Huxley, estaba el historiador ni-' 

mano fariseando o considerando en serio la necesidad de una auténtica jus~cid· 

del reporto proporcional?, 

VII. AUXILIARES DE LA EVOLUCION 

Exposición: 

El medio intelectual forma un conjunta de ideas dominantes que favorecen 

o entorpecen el proceso evolutivo; pero al mismo tiempo, dicho proce:a depende-

r6 también de tendencias dominantes del individuo a de fa especie en su lucha por 

la existencia, en su afón de expansión y en su inclinación a imitar, supuesto qu• 

el hombre no es sino un compmto de pensamientos, de sentimientos y de volicio" 

nes m6s o menos acusados de acuerdo con la típica e inmutable caracterrstica étni-

ca de cada roza o grupo racial. 

En la evolución hoy que considerar también el factor ozar que Xencpal de-

fine, tom6ndolo d~ Windelband, como 'el encuentro entre dos hechos en el espa-

cio o en el tiempo, sin que estén unidos tales hechos por la relación de causa o e-

(14) ·Manuel Brioso y Candianl. Op. Ot. P6g, 47. 
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fecto'. Este azar a providencial intenci6n es caracterizado por Brioso y Candioni 

con un ejemplo extrardo de la historio mexicana: el hecho de que el Cura Hidal-

go diese el grito un Domingo le permiti6 difundir su ideo emancipadora entre gran 

nGmero de gente que hobra coocurrido o la i91esia. 

Xenopol critica, por último, la teorra socia!6gica de Gabriel Tarde, quien 

aplicobo la técnica tradicional silogTstica a los deseos, pasiones, ambiciones, vo-

liciones, odios, amores, temores, arrebatos, etc. Asr, por ejemplo, comienza la 

tirado silogística siguiente: M: Desea preparar mi salvaci6n en la otra vida¡ m: ~ 

yunondo puedo lograrlo: luego, obsel"loré lo Cuaresma. Esto 16gico socio! de Ter-

de puede ser oplicodo a no importo ql1é situoci6n del hombre, dado que siempre se 

podr6 recl.icir lo actividad humono o una serie de silogismos. Xenopol oñade que 

la lucho por lo existencia no reviste en el hombre forma l6gico, porque en ese ca-

so deberion poseerlo también los animales. Con ironra el rumano nos presenta es-

te diálogo silogis~co entre el goto y el rat6n: Tengo hombre; soy m6s fuerte que tú; 
(15) 

luego, te como. Y el rot6n expresoró sus rozones en lo lucho drom6tico por su 

existencia de este modo: Ser comido es malo coso; tengo buenos pato~ luego, me 

escapo. 

Juicio critico: 

Aqui, como en el capitulo anterior, la aportaci6n de Briosa y Candioni es mi-

(15) A.O. Xenopol, Teoría de la Historio. Madrid, 1911. Daniel Jarro, Editor, 
P6g. 223. -
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nima, su único comentario es anecd6tico y secado de su propio experienál co

mo profesor, Teniendo que demostror un alumno en un examen la igualdad del 

dn!JUIO de incidencia y el de reílexi6n, en lugar de hacerlo por la vio de Ja ex.

periencia, lo hizo por la silogrstica: Toda la que ense~a el padre Almeida es 

verdad; es así que ense~a que el óngulo de incidencia es igual al de reflexión; 

luego, es verdad que los óngulos son iguales. 

Resumen: 

Al darwinismo social implicado en la teoría sobre la lucha por la existen

cia en las sociedades humanas añade XenopoJ otros factores determinantes como 

son el azar o factor también denominado por algunos providencial, y las disposi

ciones Etnicas que son casi invariables a lo largo del tiempo. 

VIII. LO INCONSCIENTE EN LA HISTORIA .. f 

Exposi ci 6n: 

Examina aqur Xenapol e interpreta muy someramente Brioso y Ccndiani los 

factores constontt:s en los acontecimientos históricos (roza y medio) y los íoctores 

variables. Se trato de un examen sociol6gico m6s que hisf6rico, apunta nuestro 

oaxaqueija, Al examinar minuciosomente tales factores, Xenopol establece la d~ 

tinci6n entre factores en los que la voluntad humana interviene; y factores fatales 
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en los que la conciencia y la voluntcd no aclúon, como ocurre can e! mero ozar, 

Juicio crítico: 

Es una, muy magro, ya expreso do arribo, De hecha, Sri osa y Condioni no 

dedico a este copTtulo sino un peque~o p6rrcfo • 

. · 

IX. LEYES DE LA EVOLUCION 

Exp.osi ti 6n: 

Según Brioso y Ca'ndiani, este al tima caprtulo de orden sociol6gico como 

los Ónteriores (VI - IX). En él establece Xenopol los leyes de sucesi6n (seis en 

totcl), las cuales no sirven, de acuerdo con lo interpretcci6n de nuestro critico, 
., 

parci formar los series hist6ricos, sino paro aonstituir lo sociologio est6tico que es 

completamente distinta de la historio, El ejemplo de Briosa y Candioni cuando 

quiere ilustrar el enunciodo de lo ley quinte Oo imitaci6n com.o favorecedora o 

n6 del progreso) es del orgulloso corte regional: en tonto que ooxoqueños siguie-

ron imitando o los españoles, quedaron estacionodos¡ cuondo bojo los ideas de M~ 

guel Méndez y sus talegos, se amoldaron a los nuevas ideas, de su seno (Oaxoco) 

surgieron hombres que lucharon por la Reforma y lo hicieron triunfar, Lo acci6n 

del genio, si resume las tendencias de la época, acelera la evolución y la retrasa 
.· 

cuondu obro en sentido contrario. Esta ley sexta le permite criticar a varios perso-
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najes oaxoque~os que ie cpusieron al progresa. 

Refiriéndcse o las leyes psicológicas, Brioso y Candiani sostiene con Xenc

pol <pe "el papal importante de la Psicclo;¡ia en la Historio, consistiró en expli

car los hechos individuales de que se compone la evoluci6n" (ló). Pero veol!'as 

cómo dos de estos leyes funciono~ para expli"or la historia mexicunc: "Ningún 

partido debe pectar con otro de principios opuestos, f'O"l''e corre el riesgo de crru.!_ 

norse": osr ocurrió con el maderbr.o al pactar en Ciudad Juárez ccn el porfirisll'o, 

"Cuando una revolución triunfante se divide en bandos¡ éstos luchan entre si, 

triunfa el más implacable, el que tiene menas compasión, el más rodical': (l7) 

asi, Carranza aniquiló a Villa¡ Obreg6n se sobrepuso a Pablo Gcnzález¡ Calles 

dominó sobre Flores y sobre De la Huerto. 

El examen de Xenopol sobre la Historia como arte le hace a Briosa y Candic

ni ver la necesidad de escribir bien. Acepto con Xenopol lo que éste llama las su

puestos leyes de estodistica, de la evolución, de la evolución política y de la~

lución de las artes. Brioso y Candiani, siguiendo a Xenopol, se muestra sobre todo 

muy desconfiado de los resultodos estadisticos. 

Xenopol, según su comentarista, crifica la pretenaida ley de evolución social 

de Letourneou. 

Clan comunitario.- Tribu republicana.- Tribu aristocrática.- MonOfllura 

electiva.- Monarquia hereditaria.- Nueva fonna de sociedad organizada n!publi-

06) Manuel Brioso y Ccndlanl, Op. Ot ., Póg.11. 

(17) ldem. 
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cana,- Seg6n el profesor rumano esta secuencia na puede ser aplicada a las lla-

modas 'razas inferioresª que Inician la evoluci6n con formas de cien mon6rquico 

sin llegar a formar repúblicas y Brioso y Candioni transcribe: "C6mo es posible ha-

blor de uno ley de evolucl6n único para tedas los pueblos cuando no hay dos que 

se sometan o ellas?ª (lB) y ejemplifica con las evoluciones de Inglaterra, Francia, 

Alemania, tanto en su sociedad palrtico como en su desarrollo artistico (pintura). 

También critica Xenopal o Tarde por decir que no hay posibilidad de estable-

cer leyes de evoluci6n en los artes, religi6n, legisloci6n, gobiernos, sistemas me-

roles y, aún, ciencias - según el autor rumano, lo ciencia (no su evoluci6n, ente~ 

demos) es lo único no sujeto o cambios sin depender de condiciones. 

Los sup.iestas leyes de la estadiltica.- Dice Xenopol que la cstadTs~ca no es, 

como se ha aseverado, ·la ciencia de las leyes sociales sino s61o de lo cantidad de 

algunos hechos, Brioso y Condioni, por su parte, resume en esta frase: "los prome-

dios de las estadTsticai, aunque muy útiles paro el legislador o el gobernante, son 
1 

falsos (Inútiles) cuenda se trato de lo explicaci6n de los hechos hist6ricos•, (19) 

Los hechos sociales como matrimonios, nacimientos, defunciones, etc. no son 

hechos hist6ricos y aunque pueden tener causas y efectos de alguna influencia en la 

historia, los hist6ricos los tienen mucho m6s tro1eendentes y complejos·, Unos "son 

acciones humanos que s61o sirven para mantener lo vida cotidiana de ios in?ividuo; 

y de lo especie y los que interesan o la historio son los que influyen en los tiempos 

(IS) Manuel Brioso y Condioni, Op. Cit.~ P6g. 58. 

(19) lbidem, Pág. 61 
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venideros y cuando alguno de las primeras se pmenta en un caso hist6rico no será 

por lo que tengo de estadístico" (
2
0}, De todas formas, conviene 'n que la estc-

dTstica puede servir para comprender ciertos fenómenos hist6ricos COJ110 el crecimien-

lo o des:enso demogr6Ficos y, en cc:mecuencio, el p<ider o debilidad de una noción, 

Brioso y Condioni concluye que todos los aspectos en este capiiulo que mita 

Xenopol, son de sociologTa pero no de historia. 

Resumen: 

las leyes de sucesión y los leyes psicológicas, asi como las de evolución reli-

gioso, polnica, ortrstica y estadistica, son falsos y, por consiguiente, no pueden 

servir partr constituir series históricas; 

Juicio crnico: 

Nos perece que en este capllulo mós que en ningún otro Brioso y Condioni mues-

Ira su conformidad, en ~rminos generales, con las ideas de Xenopol. las discrepan-

cias no existen, 

CAPJfULO X 

EL MATERIAL DE LA HISTORIA 

Exposición: 

El titulo de Xenopol, afirma Brioso y Candiani, es equivoco, porque propiamen-

le no se refiere a lo que comúnmente los historiadores denominan fuentes poro la histo-

(20) Xenopol, Teoria de la Historia, Citado por Manuel Brioso y Candiani, .QE.:...91, 
Póg. 62. 
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ria. El material a que se reílere el profesor de lassi lo constituye,· por un!I porte, •·el 

suceso hist6rico' o hecho porticulor, generol o aún universal, por ló que toc:O'ál es• 

pecio; pero singular por lo que respecta ol tiempo, siempre que iea-posteriOf a otro · 

hecho que se enloce con él y que sirvo para explicarlo y qui?Jedo producir canse-

cuencios o resultados intelectuales. Ali, un suceso es hist6riccfen la medida en que. 

se derive de él un hecho de importoncia sociol e intelectual; por ejemplo, ti restobl:_ 

cimiento de la Constituci6n de Códiz en lo época del virrey Apodoca:, Por otra parte 

lo que Xenopol denomina "formas generales de la vida del esprritu", {2l) constituirra 

lo otro porte del material anunciado: las actividades humanos de todo tipo, asr las pr~ 

ductivas como las meramente espirituales. Los grandes hombres marcan la dlrecci6n y 

los impulsos por los cominos del derecho, la ciencia y el arte; la maso se preocupo m6s 

por lo econ6mico, político, moral, religioso y jurrdico: la ciencia y el arte, formas 

superiores de la vida humana, signiílcan nada o muy poco pord la maso. 

Por lo que se reílere a la secci6n que Xenopol llama "producci6n de los hechos 

hist6ricos", (22) la interpretaci6n de Brioso y Condianl es obSGura, pues obSGuro porece 

ser que fué el rumano al exponerla, Los hechos puede uno estudiarlos en sus pormeno· 

res¡ o bien en sus lineamientos generales. Nacen ellos de fuerzas e~olutivas y actúan 

en condiciones determinadas: tales fuerzas, según ya vimos, pueden formar series. Aho-

ro bien, una actividad hist6ri ca aislada no produce hechos para sr, puede ser punto de 

partido para lo serie; asr, la influencia del medio por sr sola no puede crear hechos pe-

ro sr p-Jede modificai'.os o transformarlos, El azor, en cambio, no determino o las series 

(2i) Manuel Brioso y Candiani, Op. Ot., Póg. 64. 

(22) lbidem, Póg. 63, 
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históricas, pera sr interviene en su desenvolvimiento, originando nuevos hechos. 

Termina Brioso y Candiani exponiendo muy someramente la sección denomincdo 

"generalidades y contingencias", (23) y que según parece se refiere a la influencio 

de los grandes hombres en la historia. 

Juicio crrtico: 

Desde luego, el esrudio de este coprrulo es diñcil pcrque lo traducción de Baca 

es mala, como afirma Brioso y Candiani, o bien pcrque no pudo o no supo cómo pro-

fundizar en el pensamiento del autor Xenopol. Cree éste y lo confirmo Bri:;o y Con-

diani, que en el terreno del orle no parece que puedo llevarse mós alió de donde se 

ha llegcdo; en cambio, en el orden cientilico, moral y juridico, el progreso no tiene 

limites. Concluye Brioso y Condionl censurando a D. Vicente Riva Palacio, porque 

éste afirma en el 2o. Tomo de México a través de los siglos, que llegaró un dio en que 

se escribo la Historia prescindiendo de los personajes (24). Cree el ocxcque~a que gr~ 

cias a Xenapcl no habró necesidad de prescindir de la acruación de los grandes hombres 

que son, a veces, aunq~e no siempre, factores de los sucesos. 

Resumen: 

El "material de la Historia' no es para Xenopol sino la formo en que actúan los 

sucesos históricos tal y como se producen en su secuencia y en su sometimiento a las in-

íluencias del medio. 

(23) Manuel Briosa y Candioni, Op. Gt., P6g. 66. 

(24) Ibídem, Pag. 67. Resulta curiosa que en 18aa en Francia, un historiador: Bourdeau 
publicó L'Hlstoire et les histoiiens en donde personajes y textos son reemplazados 
por cifras y f6rmulos algebraicos. 
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CAPITULO XI 

LAS SERIES HISTORICAS 

Exposici6n: 

Brioso )' Condiani elogia a Xenopol por sus brillantes conceptos en este ca· 

pi'tulo y dice, entre otras cosas, que es un innovador, lo resume asi: 

Definici6n de la serie histórica: es lo forma del desenvolvimiento de los pu; 

blos y aún de toda la humanidad y aclara el concepto diciendo que es el conjunto 

de sucesos no repetitivos pero encadenados en su relaci6n causa-efecto; lo que pa· 

ro nosotros hubiese sido aGn una mejor definici6n. 

El profesor rumano sostiene que la historia no es una simple exposici6n de h; 

chos sino que es de capital importancia la determinacifo de las cousas paro enea· 

dencr los sucesos y osi formar los series(~ 

Los fuerzas o potencias, que la humanidad trae a la vida, obrando en deter· 

minadas condiciones desenvuelven los hechos de la historia, o sea que en la histo· 

rio influyen el medio lisico, la raza, la lucha por ia existencia y la imitaci6n que 

origina la continuidad intalectual o heredada. Una de las contingencias que m6s 

pJede influir en el acontecer histórico es lo acci6n de individuolidades de cual ida· 

des muy acusadas (o defectos) los que pueden imprimir un nuevo rumbo a los suce· 

sos y tanta m6s cuando el apego o la tradici6n {continuidad intelectual según Xeno-

(25) ldem. 
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poi y que Brioso y Condiani define como esprritu reoccionoria) se von debilitando; 

al efecto expone un ejemplo muy bien ordenado de c6mo influyen sobre lo serie 

histérico de lo Revoluci6n Fronceso los personalidades que en ello lntervinieron¡ 

Mirobeou, Luis XVI, Danton, ~obespierre, etc. 

En la evoluci6n influyen procesos muy complicados y que no son ley inmuto-

ble (pcr ejemplo, no siempre el conquistador desnocionolizo al ccnquistado), Pe-

ro Brioso y Condioni piemo que no se debe buscar establecer una ley ·a ningún res-

pecto sino ofirmor lo importancia de les series mediante un profundo exornen de los 

hechos de sucesi6n que las forman enlazándose por relaciones de couso-efecto. Xe-

nopal critica a los que pretenden aplicar leyes como si se tratase de hechos de repe~ 

ci6n e insiste: "Cuando se trote de hechos de sucesión no se troto de establecer le-

yes universales sino series, que son ideas generales también pero siempre únicos y 

que no se repiten de manero idéntico, que no son siempre ni necescriomente semejo.'.! 

tes en el espacio ni lo son nunca en el tiempo y que no poseen por lo ta~to el m~c

ter de leyes" (ló) 

Formoci6n de los series.- Seg.ln Xenopol debe procedersa: 

1.- Temor los hechos por lo impcrtoncio que tienen poro los sucesos histéricos. 

2,- Los hechos han de enlozoi-JJ unos con otros por roz6n de fuerzas y condi-

cienes en presencia. 

Ambas cosos deben hacerse sin atender al criterio del norrodor *. 

(26) Manuel Brioso y Condioni, Op. Gt., Pág. 72. 
• Alr lo dice textualmente, perotreeiiiOs que, por el contrario, se debe conocer el 

criterio del narrador paro temerlo en cuento al valorar el suceso y su inltuencio. 

1 l. 
:1 
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Critica Xenopol la oplnl6n de Seigiobos de que lo hht6rlca no es sino un enea-

denainlento de accidentes y al efecto pone unos ejemplos de causas fortunas, al pare-

cer determinantes, de sucesos históricos, pero el profesor Xenopol dice que se produ-

jeron porque las circunstancias de todos 6rdenes ya hobTan preparado tales sucesos 

(lanzada de Montgomery, advenimiento de los Guisos al poder y, con la muerte de 

Enrique 11, el levantamiento del partido protestante), (27) 

Aclara Xenopol que ªlos documentos no siempre indican el sentimiento de las 

grandes corrientes históricas y, par el contrario, el estudio de los grandes hechos ge-

nerales nos puede dar la indicacl6n del enlace causal y llegar a la cer~dumbre m6s o 

menos determinada' (frase que nos parece muy obscura). Según Brioso y Candiani, 

~enopol termina'con mucha mayor claridad cuando dice: "Eso gran corriente (de la h~ 

torio) na es seguramente hipo~tica sino todo lo cientmca posible dado que se baso en 

la verdad afianzada por pruebas' (2BJ, La conclusi6n sT resulta más clara: "Asr la His-

torio no puede tener el car6cter de una sucesi6n de accidentes, hip6tesis y conjeturas; 

lo que cuenta soii los elementos reales e Intelectuales que entran en la Historia", (29) 

'Juicio crTtico: 

Ya hemos se~alado las contradicciones de leng.iaje que hacen confuso este ca-

(27) Manuel Brioso y Candiani, Op. Cit., P6g. 73. Indudablemente el partido pro
testonte era lo bastante fuerte poro no querer tolerar el poder de un enemigo y el 
advenimiento de los Guisos irrit6 o los protestantes e hizoilecesoria la acci6n po
ro defenderse, 

(28) Matter ~par Brioso y Candioni, Op. Ot. P6gs, 74. 

(29) ldem, 

'•, 
--~ , -~- ,., .. _ .. - --·-·--·•-"'ft -...-... -.-.,-... ,.-, ...... oi,-,.~o;•.r:C•,;.-~-r•:<¡o!,:•;. ~ ,.,.~ ___ --:,,. ''•' .. "'•'' 
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pitulo pero, ya en sumo, se entiende que la serie histórica es el coniunto de hechos 

históricos enlozados entre si por relación de causo a efecto y que soo los elemen'Cs 

reales que han formado la Historia y que, a su vez y en formo sucesivo, serón nuer 

causas de acontecimientos históricos con lo que la serie histórica queda abierto al fu-

f1Jro determinando, en parte, los nuevos sucesos y en cuanto a las causas forf1Jitcs, 

deber6n ser tomados en cuento en lo que contribuyeron al hecho mas n6 como deter-

mlnantes del suceso hist61ico. 

CAPITULO XII 

CONCEPCION DE LA HISTORIA 

Exposición: 

Elementos principales de lo Hi1torio son, según Xenapol, aquéllos que hayan 

favorecido lo
0

elevaci6n del hombre sobre la (su) onimolidod. 

a) Los relaciones entre los pueblos. 

b) La orgar.lzoci 6n de lo autoridad pública. 

c) Lo religl6n. 

d) La economía. 

e) los ovar.ces cientrficos. 

O lo culturo general y el desarrollo de los ideos, 
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Pero nos dice Brioso y Condiani que Xenopol opina que los mejores hislori6-

grafos son los que se hon ocupado preferentemente en lo marcha de las administro-

clones públicas aunque esto no quiere decir que se prescindo de los otros ya que 

hay una influencia mutua de todos los elementos, asr que la historia polrtica debe 

comprender todos los hechos que se refieran a la vida de los pueblos de que se ocu-

pe. No puede ser tratado desde el salo punta de visto polrtico dado que los hechos 

que componen al suceso politico son resultado de los dem6s y exigen para ser com

prendidos el estudio entero, (30) 

Critica Xenopol la relcci6n min'Jciosa de lo episódico como, par ejemplo, 

los batallas, si no se relaciono con las dem6s actividades humanas. 

La divisi6n en reinados o poderes politicos la considera Xenopol necesario s6-

lo como un sistema de orden, 

El moterialismo hist6rico: lo senolo con varios ejemplos: 

1.- Lo caida de Napole6n no puede atribuirse a la influencia francesa, pues 

ésto no llev6 a cabo nin~na revoluci6n contra el Emperador, sino o su 

derrota en Waterloo. 

2.- El materialismo atribuye el nacimiento de lo literatura alemana "o lo i

deolizoci6n de la necesidad econ6mico de lo unificación' (~l); es decir, 

atribuye al materialismo una idealizoci6n, recurso que Xenopol considt • 

· (30) Manuel Brioso y Condiani, Op. Cit ,, P6gs. 96 - 97. 

(31) Ibídem, P6g, 101. 
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ra contrario al propio principio del materialisma. 

3.: Bélgica, cat61ica, se iomete a Felipe 11 y Holanda, protestcnte, n6; 

cuando Felipe 11 otorga la autonomia administrativo •• : y deduce Xeno

polque el hecho fué por rozones religiosas y n6 económicas. 

4.- Los avances cientfficos no son lompoco todos por utilitarismo sino como 

en el coso de Galileo, funci6n del deseo de conocer ia verdad por la 

verdad misma. 

5.- No ve Xenopol la lucha de cloies en lo evoluci6n de lo pintura itclio

no ni en lo músico alemana, ni en la filcsofio positiva ni an lo evolu

ción de le fisica, quimica o cualquier otra ciencia. 

Juicio crítico: 

lo anterior es muy controvertible ~ero el propio Xenopol, según la versión 

de Brioso y Condioni que estemos comentando, se contradice ocle seguido al enu

merar los necesidades que obligan a actuar al hombre en el siguiente orden: 

1 • la conservación individual. 

2. la conservaci6n de lo esp?cie. 

3. Conocer lo verdad. 

4. Penetrar en el universo. 

·s. Admirarlo belleza. 

6. Reportlc16n de los conquistes logrados. 
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La primera y scsunda, salvo en ru parte Instintiva, eitón rntimamente l!go.das 

a los problemas de la subsistencia que son económicos; la sexta est6 ligada a la pri

mera y segunda y es la lucha por el poder que esencialmente es ecoñ6mico. las 

tercera, cuarta y quinta na se pueden satisfacer sin tener resueltas las otras tres y 

son de orden filos6fico al que no tiene acce:o sino una pequena porte de las socie

dades, así que Xencpal se coloca tan cerca del materialismo que resulta, corno en 

todo, muy contradictorio, 

CAPITULO XIII 

EL METODO EN LA HISTORIA 

Exposi el 6n: 

Según Xenopol, la Historia debe r.¡ar los hechos, descubrir sus causas e in

vestigar cada suceso poro determinar si es verda¿ero o falso. Para ello, hay que 

proceder por inducci6n y, como la observaci6n de hechos ya pasados no se puede 

lograr directamente, hay que recurrir a las fuentes hist6ricas que, según Xenopcl, 

son: monumentos y documentos. 

Brioso y Condiani agrego la tradicl6n y la considera indispensable. 
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En los monumentos lo accesorio puede ser, a veces, lo que mejor da al hls· 

toriador el conocimiento de la época que estudia. Por ejemplo: los frisos y esce· 

nas esculpidos (accesorios) de las pirómides son m6s importantes 1ma conocer las 

costumbres y la soc' 1dod de la época que los Inscripciones en alabanza del fara6n 

al cual sirve de tumba el monumento. 

Otro ejemplo: el estudio de las lenguas da m6s luz scbre la etnografia que 

los relatos ce los episodios d~ la Biblia. (32) 

En los documentos, hoy que disiinguir: los conscientes, que son relatos a 

veces interesodos (por ejemplo, los "portes de guerra") y los inconscientes (por e· 

jemplo la carta de un soldado actor en una batalla). Estos últimos son m6s de fiar 

por su naturaleza m6s esponhlnea. (33) 

Al final, Brioso y Candiani objeta la palabra Inferencia em~leada por Xeno

pol paro determinar la posición y relación que guarda el hecho que se busca re:pec· 

to a otro bien conocido; dice Brioso y Candiani que debe decir que se use el método 

inductivo y que éste es ascendente cuando se trota de determinar un hecho anterior 

al conocido y descendente cuando el conocido es el anterior. 

Por último, transcribe de Xenopcl que las hipótesis no deben emp!earse en la 

• {32) Manuel Brioso y Candianl. Op. Ot, P6g. 77 

• (33) lbidem, P6g. 78. 
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Historia sino en muy ráras cosas pies se convierte la Historia en unos ejercicios· 

mentales. Por ejemplo, ¿poiqué Hidalgo no march6 sobre México despiés de las 

Cruces? (34). Se ha supies~ que temTa los des6rdenes en la ciudad - que su~ 

so que la guarnición era 1111y fuerte ¿por razones psTquicas? - Por supuesto es Inútil la 

la canjetur~ y m6s aún decir lo que hubiera sucedido de haberse producido una ac-

ci6n que no se lntent6. 

J1d ci o crTti co: 

Este capitulo es una serie de reglas y definiciones de procedimientos que nos 

parecen elementales pero muy de tomarse en cuenta ya que lo que parece m6s sen-

cilio es lo que, a veces, produce mayores equivocaciones. 

COMENTARIO GENERAL DE BRIOSO Y CANDIANI 

Resumen: 

La Historia debe ser la exposici6n de los hechos posados sujet6ndose a deter-

minados conceptos y reglas: 

1.- Esforzarse en reproducirlos lo m6s exactamente que sea posible (crnica 

hist6rica). 

2.- Explicar los sucesos por su encadenamiento causal. 

3.- Se~dlar por ese encadenamiento caurol las series hist6ricas y por ellas las 

(34) Manuel Brioso y Candiani. Op. Ot. P6g. 82. 
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lo"neas generales de la evolución histórica, 

Y en este tercer punto es en lo que, según su cori~ntarista, ttene Xenopol 

su mcyor acierto y d1!1pu6s de leer varias veces lo que el crllico cc'aqueno dice al 

respecta, resumimos las directivas de Xenopol poro escribir scbre hechcs históricos: 

1. Elecci6n de hechos que sean históricos formando cédulas; 
2. Comprobar hasta dónde sea posible su veracidad; 
3. Agruparlos conforme a relccionl!1 causcles; 
4. Conservarlos en relatos de lo acontecido formando las series históricas y 

dando los razonamientos del caso poro justtílcar su agrupoci6n dentro de 
cada serie. 

Expone tambi6n Briosa y Candiani SJJ prop6~to: 

- de escribir una historia de Mhico ;egún el ~lado de Xenopol; 

- ampliar su tratado de lógica elemental (que por la visto ya habra publ)ca-
da) aumentando un capitulo sobre el criterio que debe seguirse para inves
tigar los hechos de SJJcesión. • 

CONCLUSIONES DE BRIOSO Y CANDIANI 

1 • El libro de Xenopol da una pauta para escribir la historia como una verdadero 

· ciencia y nó como simples narroclones de soclologra est6tica. 

2, Las innovaciones principales de Xenopol sen: 

Cumplió con una de sus dos intenr.iones pues tiene: 
. o) Nociones intuitivas de 16gica Tocuboya, M6xica, 1927, Tipogralra Pall

técnica donde tiene "El método inductivo de la historia", Caprtulos ~al 
XIX, p6gs. 133-147. 

b) La historia de México es anterior y na estd hecha con el método de Xena
polr pero en cambio tiene dos libros de la "Historia cientmca de Oaxaca•, 

Ver en nuestro capitulo 'Das aplicaciones prdcticas del ~de Xenapol '. 

1 
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a} La distinción de los fen6menos de repetición y de sucesi6n; 

b) Un nueva concepta de causa, tomando en cuenta las circunstancia~ 

e} Una definici6n de la historia: "La historia es la ciencia que, investigando y 

comprobando los hechos de sucesión en los pueblos, formula los series qu~ 

explican la evolución ya se trate de lo; estados de la humanidad o de algu

na actividad del espTritu" (3~ 

No estd de acuerdo can Xenopol; aporta cuestiones de orden o lengiaje en que: 

- los latinoamericanos no son uno raza inferior; 

- que na deben emitirse juicios sobre personas que han tenido un p:ipel hist~i-

co importante. 

Ju1tio crrtico general: 

Ya hemos anotado los puntos de acuerdo y desocuerdo de Brioso y Candiani con 

Xenopol, existen m6s coincidencias q·¡e disp~ridodes, sobre lodo en lo fundamental, 

yo q~e si bien Xenopol, según nos dice su comentarista, no define en el trotado si e: o 

no determisto se le puede clasificar ,tomo perteneciente a lo reocci6n que contra el po-

sitivismo tientmco (Comte, Spencer, etc.) se inicia ol linol del siglo XIX y principios 

del XX. "Contra el positivismo cienh'1ico, que explico todo lo humano mediante los le-

yes evolutivos, se levanto lo reacción de los Dilthey, Windelbond y Xenop~I que esto-

blece lo diferencio entre los leyes de los ciencias frlico motem6ticos y las de lo cultura 
(3~ 

que investigan y estudian loi hechi» de sumi6n" • , Para ni»atroi es sololl'IJnte una 

(35) Ibídem, Póg, IOS. 
(36) lbidem, P5g. i. 
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cuestiáll de posición mental ante los problemas según que el estudioso se sitúe en 

uno u otro co:npo ie lo octividod cientr!ico; no es q·Je no ~a¡a leyes poro todJ a-

contecer y en eso es indiscutible la posición filosófica del p.~sítivismo y ses expli-

conianes mJteriolistos, no sólo económicos, pero no tendremos jom6s los hurnoncs 

los medios P"ro penetrar en el cono~imiento de la esencia últioo que origina el 

cosmos en que se desarrollo nuestro vida y si eso ocurre en lo que es energio, mo-

terio y espocio, cuantificables en su fenomenologio inmediato, mucho menos nos 

es dJSle cuando los hechos se producen por y poro los seres vivos y el horrhre en su 

infinita complejidad. La actitud inte!ectual debe ser diferente a~nq~a lo esencia 

úl~mo fuese lo mismo en ambos cosos. 

Trotaremos de encontrar lo ju!llflcoción de Condioni no sólo en su pJsición al 

lodo de XenopJI en cuanto o su filosoño opuesto al positivismo cienh"!ico, sino to.11-

bién en la que difiere con el profesor rumano y, especialmente, en lo que concierne 

o lo influencio de los "ho'llbres históricos o hEroes" en los sumos. Briosa y Ca~d:a-

ni no tomo uno po1ición ton extremo como Williom James o Carlyle, pero declare que 

considera necesario juzgar o los hombres que intervienen en los hechos hist6ric~s seo 

pora condenarlos o poro luorlas por sus acciones, Sus orticulos sobre "lo; causas de 

nuestro revolución" nos indicor6n, en forim m6s concreto, la o¡iini6.i del imestro 

ooxaqu~no. 

1 
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EL PAPEL DE BRIOSO Y CANDIANI EN EL ºCICLO DE 

XENOPOL" 

El historiador Juan A. Ortega y Medina, estudia en la secci6Íi VIII de su 

libro sobre P~IEmicas y enscyos mexicanos en tomo a la Historia 0) lo que él 

llama "El ciclo en tomo a Xenopol" que comienza con la pol6mica Casa - Ara

g6n en torno a la Teoña de la Historia del rumano (2), y termina con un come~ 

lc!rio reaccionario y antimarxista del profesor Galinda y Villa; pero no sin con-

lar antes c~ las reflexiones crnicas-de nuestro Brioso y Candioni y con el artic~ 

lito de Beteta sobre estadrstica. 

Por supuesto, a nosotros nos Interesa la polémica por la porticipaci6n en e-

lla de Brioso y Candianl. Antonio Caso niega que la Hiitoria pueda ser una cien-

cía porque, de acuerdo con Arist6teles, s61o hay ciencia de lo general y no de 

lo particular que es lo que constituye lo hist6rico. La Historia es para Caso un sa-

ber sui generis interesado en lo· particular y general. Este rechazo del car6cter 

cientrlico de la Historia sostenida.por Caso, provocó en seguida la respuesta del 

pasitivist:J Agustrn Arag6n y Le6n que no podra admitir que el filósofo intuidonis-

ta pusiere en crisis los ideas del profesor dt la universidad de lassy sobre la divi-

sl6n entre ciencias teóricas, o de repetición y ciencias históricas, o de sucesión. 

Arag6n y León ataca a Caso que sólo da primacra al tiempo y no el espacio, supue~ 

{!) Juan A. Ortega y Medina, "El ciclo entorna a Xenopol", Polémicos y enscyos 
mexicanos en tomo o la Historio, Publicoci6n del Instituto de Investigaciones 
Históricos, U.N.A.M., 1970, p6gs. 371 -432. 

(2) Agustrn Arog6n, A.D.Xcnopol y el Lic •. D. Antonio Coso, México, 1920. An
tigua Imprenta de MurgJTo. 

.. -·---- .... ,.._ .... _ ...... ,_._,._.,, .. , . .-....... ...; 
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to que para este último todos los hechos son de una sola clase; es decir, que sólo 

existen hechos de sucesi6n. Invocar el principio aristotélico le parece impropio 

pues la ciencia moderna lo ha desbordado y, pues, nulificado, Arag6n censura a 

Caso por el hecho de que t!ste, según su impugnador, sólo ley6 el capi'tulo primero 

de la obra de Xenopol, con lo cual no puede haber comprendido que las ~ries o 

generalizaciones san las que poseen car6cter cientl'fico y no los meros hechos. 

Situada csr la di1puta, irrumpe Sri oso y úmdiani, o "tercero en la discar-

ella", según Ortega y Medina, y de buenas a primeros declara que ninguna dA les 

dos ontagonistas habra lerdo completa la obra de Xencpol. El ardoroso oaxcque~o 

sostiene contra Arag6n que en el examen ée un hecha histórica el historiador intu· 

ye entre divenas Fuentes la que es o son mdaderm; lo que quiere decir, que ap.¡-

la a lo general cuando menos en la manera de proceder en el examen, Tarr.bién el 

prever la tendencia o marcha de la Historia hacia una meta determinada, equivale 

a tener un conocimiento de lo general, si bien un tanto vago; es decir, un ccnoci· 

miento hist6rico - clentmco. El enlace de verdades para la Inducción de mies, 

según vimos en p6ginas atrds, da también a la Histeria su car6cter de ciencic, 

No sabemos hasta q~ punto Brioso y Candlani se puso a resumir integral y CI! 

tlcamente la abra de Xenopal para responder csT a un verdadero lntem del México 

Intelectual PC1f el tema¡ cuando menos, tiene ti hClllll' da haber pqiulari:zado y lle

vado l.z abra dt Xenapol a grados cuhuralts - elevodos. 

1¡ 
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A Beteta, seg6n se dilo, aporta su punto de vista que consiste en ver que el 

m6todo estadTstico procede de modo parecido al hist6rico, recolectando datos de 

los hechos de sucesi6n que ie ligan entre sr par covariaci6n (concepto de causa), 

Con esto defiende Betela el rn6todo estadrstico de los ataques de Xenopol y de su 

'atildado comentador"; es decir, Brioso y Candiani. (J) 

Jesús Galindo y Villa no se refiere para nada al aaxaque~o, si bien no pare-

ce que utilice el libro caicentrado por éste. Acepta los puntos de vista Xenopal -

Brioso y sostiene que el factor tiempo es necesorio para que la causa de un hecha 

hlst6rico produzca su efecto. (4) 

Al Igual que Brioso y Candiani, el 6ltimo examinante, sostiene que tras la 

teorra debe venir la pr6ctica; es decir, que lo que falta ahora es la exposici6n y 

aplicaci6n del m6todo hist6rico del rumano reolizada por éste mismo. 

(3) Cf. Ortega y Medino, Op. Cit., Póg. 387. 

(4) Ibídem, P6g. 3BB. 



"No suprimáis la justicia; m desoigáis las quejas de los oprimí· 
dos, y entonces las "chusmas" no se levantarán para arrojaros 
a puntapiés de los dorados sitios que convertís en mercado, tra· 
flcando con los más sagrados intereses nacionales". 

Brioso y Candianl. 
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ARTICULOS SOBRE "LAS CAU$AS DE NUESTRA REYOLUC!ON11 

Estos artl'cu!os están publicados por El Dem6crata de la • 

ciudad de México con la firma de Manuel Brioso y Candiani;: no lle· 

van título y nosotros, para mejor diferenciarlos, estamos atribuy~Jl 

dole uno de acuerdo con su contenido, En su estudio, salvo en los· 

que son simple relaci6n anecd6tica o que signüican una aclaraci6n • 

de algo ya comentado, presentamos un breve resumen; la relaci6n • 

causa·eíecto que dice explícitamente o deja ver entre lfueas el autor 

y, tambi~n, un breve comentario de nuestra parte, Van numerados 

sucesivamente pero no hemos logrado encontrarlos todos, (1) 

n. • La corrupci6n de la justicia· 
(Z3 de Noviembre de 1915). 

~: El articulista relata c6mo, bajo la Dictadura, • 

los jueces no actuaban conforme a las leyes, pues tenran que someter 

se a las instrucciones de los políticos en el poder; da cuenta que el • 

propio Don Porfirio solicit6 a un amigo de Brioso y Candiani que le • 

diese una lista de personas que no se dejasen corromper; pero ello·· 

no tenía sentido 16gico, ya que era el gobierno del general Díaz el que 

corrompía la administraci6n de justicia y si alguien osaba elevar una 

(1) Están numerados bosta 40, pero s6lo se pudieron encontrar Z9, •• 
Los demh es~n recortados o no están en la colecci6n de la Heme· 
rote ca, 
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queja, llegando al Dictador 1 6ste la enviaba a la propia autorida¿ de· 

nunciada, la que tomaba represalias contra el demandante con el re· 

sultado que es de suponer,,, El peri6dicll" porfirista El Pa{s lleg6 a 

decir que en México "no triunfa el que sabe sino el qtie ¡mede" y el • 

mismo peri6dico, despu~s de la renuncia del general D{az, dijo que· 

la causa de la ca{da del general bab{a sido la e.ncrable injusticia •• 

que lo caracteriz6", 

Para Brioso y Candiani la Wli, (una de las causas) iue la 

mala administraci6n de justicia y el efecto, la ca!da del régimen res· 

pensable, 

Comentario: La mala administraci6n de justicia tuvo que influir en 

el descontento de los me."<icanos contra el r6gimen; pero, de otra par. 

te, la justicia empleada como medio de represi6n llega a originar un 

ambiente de temor y, en consecuencia, de inquietud y conformismo· 

que es lo que sostiene en el poder a los dictadores, Someterse, abe· 

decer y conformarse ha sido una enfermedad end6mica desde los •• 

tiempos precortes¡anos. Veamos un artículo muy reciente que nos •• 

ilustra lo que decimos: 

"José Vasconcelos, en una de sus sentencias lapidarias, 
·que abundan en su obra y que las forjaba mejor que na· 
die en M~ico· dec!'a: 1EI pueblo mexicano, la m~s re·· 
signada .:asta de cuantas habitan la tierra•, 

Esta resignaci6n tiene una larga historia, Viene desde • 
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los aztecas que, en sus propios y mindsculos territorios, 
establecieron jerarqu{as a las que la inmensa mayor{a de 
la poblaci6n qued6 sojuzgada sin remedio, Y, en los pue· 
bias tributarios, dominaban con gran eficiencia y lujo de • : 
crueldad, El destino de todos los que no teman situaciones , 
privilegiadas fue entonces someterse, .obedecer y canfor·· 
maree, 
Durante los tres siglos de la dominaci6n española no dej6 -
haber nucleos de resistencia, a veces con admirables he·· 
ro{smos, y la conquista continuaba todav{a en el siglo ·--
XVII!. Pero en los vastos territorios c¡ue gobernaban los • 
españoles, result6 que el indio, los negros ·que había ml! 
chas entonces· y los mestizos tuvieron un destino igual; S.Q. 

meterse, obedecer y conformarse, Con Hidalgo, el pueblo 
se levant6 contra la opresi6n y 1el mal gobierno1; pero lue· 
go con Iturbide volvi6 la dominaci6n de los privilegiados, • 
A la larga dictadura de Santa Anna sigui6 la no menos lar· 
ga de Porfirio D{az, y entonces el pueblo se vi6 obligado a 
seguir su fatal destino: someterse, obedecer y conformar· 
se, 
Vino la Revoluci6n de 1910 y el pueblo voh16 a levantarse 
en armas, a luchar contra la opresi6n y la servidumbre, -
Pero luego se establecieron los gobiernos revolucionarios 
que iban a salvar al pueblo, Para salvarlo, para que los·· 
planes de redenci6n pudieran elaborarse y ponerse en pri~ 
tica -y también pua que los gobiernos redentores pudieran 
seguir en el poder· se exigi6 al pueblo que cumpliera con· 
su tradicional destino: someterse, obedecer y conformar
se," (Z) 

IV,· ·'El monopolio intelectual; las Fiestas del Centenario , 
(Z5 de Noviembre de 1915), 

~ El articulista expone dos causas: 

E!:.,imera; que a su vez, comprende dos monopolios entre ••. 

los que se establece un paralelo: el de la enseñanza por parte de los • · 

cient:!'ricos encabezados por Justo Sierra, que incluso imped{an que hu· 

(Z) Antonio Castro Leal, "Nuestro conformismo; problemas naciona· 
les", Excelsior, México1 D,F,, ZB de enero de 1970, 
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biese publicaciones que no estuviesen sometidas a. la filosoií1 c:en:!fica 

en que se pretendía justificar la dictadura; y el otro, el de lo~ negocio•, 

con pretendido fundamento filos6fico de igual naturaleza, y a los que •• 

s6lo tenían acceso los de la camarilla del dictador, 

~: al pueblo se le excluy6 de las fiestas pi!biicaa y con 
1 

más raz6n, de las privadas, con que se conmemor6 el cente~rio de la 
¡ 

Independencia, a las que s6Jo pudo asistir la enriquecida camarilla del 

régimen, 

' Efecto: No pas6 un año desde las fiestas del cent~nario 
! 

(1910) cuando la repulsa de los mexicanos hizo renunciar al Dictador, 

Dice Brioso y Candiani que se pretendi6 "convertir a la c<l'.tedra en • 

columna que sostuviese el edificio dictatorial,,," Pero el corrompí· 

do yucateco (Justo Sierra) olvid6 que "la patria no admite servidores • 

incondicionales, exige ciudadanos libres," 

Comentario: En realidad, la posici6n filos6íica de Justo Sieya consis· 

tía en establecer una dictadura de las ideas y las elegidas fueron las 

Gabino Barreda, las positivistas, de un "dogmatismo tan peligroso co· 

mo el clerical, 11 (3) 

V.· El Despotismo· 
(Z6 de Noviembre de 1915) 

~: Razona el articulista en la siguiente forma: la au· 

(3) Leopoldo Zea, El Pensamiento Latinoamericano, México, 1965, -
Ediciones Pormaca, p<l'.~s, 174-177, 

lllLfOT&M llrlW 
U, N.A. M. 
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toridad absoluta, no limitada por las leyes, tiene consecuencias que 

a su vez, ser~n causas de ulteriores sucesos hist6ricos: en el caso· 

de la dictadura poríiriana, la serie se desarroll6 as{: 

1) Transgresi6n de las leyes: administraci6n de justicia • 

anticonstitucional; 

2) atentados a ciudadanos: ejemplos: Ord6ñez, Olmos y • 

Contreras; 

3) genocidios: Tomochis, yaquis: 

4) represi6n a las aspiraciones obreras (principalmente 

Rfo Blanco y Cananea), 

Efectos: Predisposici6n de ciudadanos y grupos regionales .,. 

(yaquis, etc,) contra el r~gimen poríiriano; deseos de venganza y,'· 

al fin, la rebeli6n armada contra la dictadura, tan pronto se presel!· 

t6 una coyuntura favorable, En su exposici6n, Brioso y CandianÍ 1s · 
1 

tablece toda una serie hist6rica cuando dice que los mexicanos, des· 

1 
contentos con el "mal go1iierno", se unieron entusiastas a Hidalgo .Y 

Morelos en 1910, as! como a Gonz~lez Ortega en Calpulalpan, a A•· 

varez enAyutla, a Ju~rez en Veracruz y Paso del Norte y, por úl'' 

mo, a Madero en su cruzada antirreeleccionista, 

Comentario: En este artículo, que es un planteamiento general dr • 

la serie de las causas, se da mucha importancia a los caudillos¡ rro 
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no tanta como para que no resulten efecto de la causa principal, que • 

para Brioso y Candiani es la justicia la que no debe ser instrJmento· 
1 

sino expresi6n de una verdad casi absoluta cuando escribe: 'No suor,i 
1 . 

máis la justicia; no desoi~is las quejas de los oprimidos y e~tonces 
! 

las'\:husmas"no se levantarán para arrojaros a puntapies de los dora· 

dos sitios que convertís en mercado traficando con los más Jgrados 

"""'" ""º'""'" l•I. 

Las analogías tienen fuerte impacto en el lector; pero la se· 

rie hist6rica quedaría mejor constitu{da de heberse deducido je las •• 

condiciones sociales y econ6micas de la sociedad meicicana,i ( 

Las castas dominantes, desde la época precortesia , han • 
! 

ido cambiando de nombre o·de bandera, mas no de objetivos:~ sumi· 

si6n del pueblo para su más fiÍcil explotaci6n por una, casta o lrupo d..Q 
i 

minante religiosa o políticamente, 

VI.· Represi6n y anulaci6n de la libertad de expres¡6n, 
(Z de Diciembre de 1915) 

Resumen¡ Se refiere a: 

(4) Manuel Brioso y Candiani, "Las Causas de nuestra Revoluti6n11
, 

. (V), {El despotismo), El Dem6craja, Z6 de Noviembre de ~915, 
(5) Vid, Jesús Silva Herzog, Breye Historia de la Revoluci6n Meidca~ 

,m, México 1960, Fondo de Cultura Económica, págs, 19·~1, 
(6) Vid, Antonio Castro Leal,~ 
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lo, - La libertad política: en las Cámaras de representantes, • 

especialmente en el Congreso de diputados que Rosendo Pineda "re· 

primiera con aire sultánico que lo hacía temible a sus mismos pro· 

tegidos", En definitiva, en las Cámaras no existía la libertad de -

expresi6n. 

Zo, • Neutralizaci6n de la libertad de cátedra por la acci6n de 

Justo Sierra al alejar a los maestros que tenían independencia de --

criterio; corrompiendo a estudiantes y maestros y propagando la -

doctrina positivista, pero conducida "como determinismo absoluto· 

hasta lo inevitable" a fin de frenar cualquier intento de liberaci6n, 

Causas-efectos¡ Este artículo es de exposici6n, no hace refe· 

rencia ni a las relacion~s ni a serie hist6rica, 

IX. -Madero y su libro La Sucesi6n Presjdencial en 1910, 
(4 de Diciembre de 1915), 

~ Dice Brioso y Candiani que es un libro de Historia -

que contiene: 

a) antecedentes hist6ricos (causas); 

b) efectos representados en la dictadura de Dfaz; 

c) un plan de acci6n que consiste en la recuperaci6n del vo· · 

to ciudadano mediante el principio de 'ho reelecci6n11 ; 

d) crítica de la política del r~gimen y de su filosofía que 

fuera~de: 
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e) la represi6n violenta de las libertades ciudadanals y de 

la libertad de expresi6n y Madero desenmascarJ al rf 

gimel1 de D!az de su careta democr~tica formal, 

~: La renuncia de D{az y la Revoluci6n armada, 

El articulista dice que ello fue a pesar de los error~s de 
'¡ 

Madero, que fueron los de polil:ica de conciliaci6n que ~s tatde le 

1 

llevaron a ser sacrificado en aras de los intereses con los quJ se • 

hab!a mo.strado excesivamente generoso, 

1 Brioso y Candiani relaciona la situaci6n real del réren 

de D!az con la de los clericales ("religi6n y fueros") de 1858, Criti· 

1 

ca a Madero por no haber tomado en cuenta las enseñanzas de ',aquel 

entonces, 

Comenta¡io: Brioso y Candiani analiza la situaci6n con eneríª• pe· 

ro no llega a decir que la naturaleza de los regímenes de fuerza los 
' 1 

! 
hace inconmovibles a todo lo que no sea la fuerza y, por ello, en de· 

1 
! • 

finitiva, fue necesaria la Revoluci6n armada; Madero conocía !!a na· 

turaleza y origen de los regímenes de fuerza y los analiza en f fa·· 

maso libro con gran precisi6n; (7) pero los Tratados de Ciuda~ Ju~

rez, con sus transacciones, dieron por resultado la permanen¿ia de 

1 

(7) Francisco L Madero, La Sucesj6n Presidencia en M§xjco eh ·-
.!.2!.2&. México 1960, Ediciones "Los Insurgentes", Colecci6n Re· 
íorma·Revoluci6n, P~gs, 47·53, [ 

. 1 

1 
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los porfiristas en el ej&rcito, su traici6n y el sacrificio del propib 

1 
Madero el ZZ de febrero de 1913, El retrato que hace de Santa Ari.-

na es el prototipo del militar ambicioso y sin escrúpulos ni sombi¡a 

de patriotismo: "Santa Anna fue con fuerzas considerables a batirj a 
' 

los texanos, pero debido a su impericia militar y su cobardía, sa,l... 
¡ 

crific6 inútilmente los elementos de la fuerza nacional, pues una~ 
! 

vez prisionero di6 orden a las fuerzas mexicanas para que se reti· 

! 
raran y abandonaran el terreno en disputa, ¡Consideraba de má~ -

¡ 
valor su tranquilidad y su vida que Ja integridad de Ja Patrial y foe 

a soldado tal a quien la naci6n encomend6 su defensa,,, Apenas 'es 

! 
concebible que haya hombres que con sus descarados embustes, ~ue 

con sus traiciones, puedan llegar a imponerse de tal modo a naclo-

nes como la mexicana, que siempre ha soñado con hijos dignísJos, 

con hijos valerosos, prontos a sacrificarse por ella". (8) Por l. 
. 1 

parte, Madero confió en Huerta, no por falta de conoci~ientos, (-

no por querer pactar con el ya derrotado porfirismo, sin que Br¡o-
1 

so y Candiani haga alusi6n a tan obvio paralelismo de sucesi6n. i 
1 

' 
XIV. - El nositivismC\ 

(11 de Diciembre de 1915), 

Resumen: Analiza el articulista c6mo se entend{a baj~ la 

i 
dictadura porfiriana el positivismo y por qu~ razonamiento lo ha¡bían 

i 
i 

(8) Francisco I. Madero, ~ Págs, 53-55, 

1 
! 
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1 
llegado a entronizar como única iilosof{a aceptabb por el /régimen, 

La evoluci6n de la sociedad: sociedad '.lrimiti~ en Ja que 

todos tienen derecho a todo, incluso en perjuicio de !os d~más; pr<l, 

piedad en comWi, plena libertad, Sociedad oraanizada, r~nuncia a -

1 
una gran parte de la libertad a cambio de la seguridad; se: establece 

la propiedad privada como un derecho y se crean los meqios para • 
l 
1 

imponer este derecho, Más organizada era ~s civilizad71 lo que • 

justificaba la represi6n. Por otra parte, se tomaba la fudnte de lo • 
1 

i 
justo y lo inj'Jsto, no por la fuente sino por el efecto, as!¡es preciso 

tener por bueno lo que la ley permite o manda; el asesina,to llega de 
1 

esa forma a no ser delito por s! mismo sino porque lo ca~tiga la ley, 

i 
En definitiva, es la adopci6n del sensualismo, una de cu'/í"'s cense·· 

i 
cuendas, segWi Tibergien (citado por el articulista) es ta teoría del 

' 
1 

hecho consumado que implica también lo anterior, Los ~ue dominan 
1 

el poder político pueden as! disponer de la vida y los bie~es de los -

1 demás a favor de sus propios intereses. 
1 

'"""'y C•rulio! ••<' d Wg••uo A~"" AJ• ... P"<'' 

a pesar de ser simpatizante con el movimiento revolucio
1
nario defien· 

1 

de el positivismo y termina: "Si el árbol se reconoce po~ sus frutos 

ya se ve cuáles pueden ser y cuáles han oido, en efecto,¡ los del pos,i 

1 
1 ti.vismo 11, 

1 
i 
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También hace una referencia a Fray Tiz6n y a Garc!a Na-

ranjo; pero dice que comentará las declaraciones del segundo, al que 

comenta por su parte, Fray Tiz6n en el siguiente artículo, 

Comenta Brioso y Candiani que los estudiantes mexicanos 

apoyaron a Dfaz y a Huerta por estar imbufdos de las ideas positiviJ 

tas {sensualistas) del ooto por el ooto en sí; sin tomar en cuenta lJs 
i 
¡ 

medios, lo que según Brioso y Candiani es la corrupción de la soci~--

dad, pues ya no es el derecho ni siquiera el del más fuerte, como eh 

la sociedad primitiva, sino el del más vil y astuto, 1 

i 
El terror es la salvaguardia de la sociedad, el contrapesp· 

del instinto. La mejor sociedad será, pues, aquella en que la ley Jis-

/ 

pira terror más vivo, / 

1 

Comentario: Aquí no se relicre a causas directas de la Revoluci6d " 
i 
1 

sino a la filosof!a positivista que, adoptada por los cienti'íicos del ~é-

gimen porlirista, fue causa de sus procedimientos de gobierno y q~e, 
i 

según hemos visto, cree Brioso y Candiani que sí fueron, en gran ?ar 

te, causa de la Revolutfon, 

Leopoldo Zea en El Pensamiento Latinoamericano, just:>ica 

' 
en gran }lllrte el juicio crítico de Brioso y Candiani cuando, despu6s de 

describir c6mo fueron introducidas las ideas positivistas en Méxif o -

1 

por Gabino Barreda a raíz de la invasi6n norteamericana, llega a ~e-

/ 
i 
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ner sus figuras más destacadas en la cámara de diputados en 188ó: 

Justo Sierra, Pablo Macedo, Rosendo Pineda, Francisco Bulnes, --

etc,., que publicaron el famoso manifiesto en que se habla de 'anali· 

zar cient!ficamente la situaci6n social de México, sus problemas y 

soluciones, Muy pronto la oposici6n y la masa del pueblo en general, 

cuyos derechos pol{ticos les habían sido arrebatados, empez6 a dar 

a este partido el despectivo e ir6nico nombre de Partido de los Cien· 

t!Iicos". (9) 

Más adelante aclara que laa palabras del manifiesto "em¡E· 

zan por hablar de la necesidad de establecer nuevas libertades'; pero 

aiirma que "la menos importante de estas libertades es la libertad --

electoral o política", Se refiere a libertades econ6micas que Zea de· 

fine con su característica claridad como ''libertad de enriquecimien·· 

to" (10), orden pol!tico y libertad econ6mica de donde se iba a deducir 

una nueva reelecci6n del general D!az (cuarta vez), "D!az era el tira· 

no honrado" que satisfacía a sus intereses, los de la burguesía, que a 

cambio de su enriquecimiento cedía sus libertades políticas Y•,, las -

de todo el pueblo" eso era los intereses de la sociedad: "Esto es, sus 

propios intereses que identificaba con los de hta", (ll) Transcribe -

(9) Leopoldo Ze?., ~.,Pág. 81, 

(10) .l!iliWn. Pág. lBZ, 

(11) ~ P~gs. 183·184, 
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Zea un brillante párrafo de Justo Sierra que dice as!: "Ha compues-

to el poder este hombre con una serie de abdicaciones, si se quiere 

extralegales, pues pertenecen al orden social", y termina: "¿es &s· 

to peligroso 1 Terriblemente peligroso para el porvenir, porque •• 

1 

imprime Mbitos contrarios al gobierno de s! mismos,,, Pero Méi¡i 

co tiene confianza en ese porvenir, como en su estrella el Presiden· 

te,,, todo vendrá luego, vendrá a su hora, ¡que no se equivoque! 11 

(lZ) Sigue Zea transcribiendo las dudas del propio Sierra respecto 

a la infalibilidad de la ciencia y, en consecuencia, de todo el edilicio 

del positivismo; de ello se deduce que no era Justo Sierra ignorante 

de los posibles resultados del sistema c'.ent:l'fico; pero sigui6 hasta· 

las últimas consecuencias su implantaci6n en las conciencias como -

un dogma y de ah! que Brioso y Candiani es~ en lo cierto cuando en 

uno de sus artículos llama al gran maestro "brillante pero corrompi· 

do yucateco". (13) 

No tardarían en aparecer impugnadores del positivismo co· 

mo dogma absoluto, el,positivismo deComte y Spencer; dirá Vascon· 

celos que nunca pudo contener nuestras aspiraciones y muy cerca de 

Vasconcelos, en este orden de ideas, estarán en nuestro pafs Anta·-

nio Caso, Alfonso Reyes y Samuel Ramos, Vendrán las guerras mun 

diales y Ja penetraci6n de las ideas filos6ficas vitalistas de Ortega • 

----(!Z) Justo Sierra E\•oluci6n Política del pueblo mexicano, citado por· 

Leopoldo Zea, .Q¡¡,ulli_, Pág. 185, 
(13) Brioso y Candiani El Dem6crata VI. "Las Causas de nue~?"a Re· 

voluci6n" 1 México, Z de Diciembre de 1915, 
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y Gas set en Mé:dco por conducto de José Gaos y en otras parte.; el 

exi;encialismo, ¿quién puede acordarse ya del cientifismo porfi·· 

riano? 

Samuel Ramos, al iniciar el balance de la· iilosof!a euro· 

pea contemporánea, dice: "·,,He nacido de una especie de examen· 

de conciencia, de una liquidaci6n de ideas para tomar partido en el 

debate filos6íico que tiene lugar en el mundo contemporáneo {14} y 

Samuel Ramos lo dir{a con mayor raz6n de haber vivido en la d~ca· 

da 60-70, .cuando se inicia una verdadera rebeli6n filos 6Iica contra 

las estructuras tradicionales (Samuel Ramos muri6 en 1959), 

XV, - Espada de dos filos, 
(13 de Diciembre de 1915). 

Resumen¡ En este artrculo, Brioso y Candiani expone c6· 

molos consejeros de Huerta, encabezados por el Secretario de Edu· 

cari6n1 Nemesio García Naranjo, condenaban el positivismo con el· 

doble objeto de atraer a los cat6!icos que, por principios, son opues· 

,tos a esta filosofía y provocar de otra parte, la simpatía hacia esa -

doctrina en los enemigos del usurpador de modo que, si duraba Huer. 

ta, pese a las declaraciones en contra, no dejaría de aplicarse co--

nio se venfa haciendo, y si triunfaban sus contrarios, los revolucio· 

(14) Samuel Ramos~ por Leopoldo Zea, ~, pág. 221, 
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narios la implantarían por simpatía a lo que 'atacaba el usurpa·· 

dor1 ~ 

Causas: Evoluci6n del pensamiento bajo la dictadura Pº!. 

íiriana y la usurpación. 

Efectos: Perduración del positivismo aun con el triunfo • 

de la Revo!uci6n. 

Comentario: Lo lograron plenamente¡ cincuenta y cinco años des--

puás puede decirse que las teorías de '~a bondad del éxito", espe·· 

cialmente el económico y de poder, sigue imperando; son loe m'eto· 

dos ya tradicionales, 

XVI.· El positivismo y los cat6J.icos, 
(17 de Diciembre de 1915). 

~ Es una continuación del artículo anterior (XV) y • 

da un ejemplo: un positivista expresó en cierta ocasióh al autor del 

artículo lo siguiente: "La condenación de un fraude depende del cri· 

terio con que se juzgue el hecho", Brioso y Candiani, ahora como 

jurista y moralista, se indigna con sobrada raz6n de·que sea todo • 

relativo y de que, claro, esta relatividad se aplique al servicio y • 

favor de los que detentan el poder económico y político y de que va· 

ya contra los más elementales principios morales y, por supuesto, 

de los cristianos por cristianos, que explica el que los cat6licos to· 
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maran partido contra el positivismo, 

Causa; Evoluci6n del pensamiento de los cat61icos contra • 

el positivismo. 

Efecto; Muchos cat6licos no se opusieron a la Revoluci6n, 

Comentario: Aunque la posici6n de los cat6!icos fue unínime, al me· 

nos de momento, no reaccionaron contra la revoluci6n y cuando lo hi· 

cieron ante las leyes de separaci6n de Iglesia y Estado y la enseñan-

za laica, ya era demasiado tarde, Para subsistir, despu~s de fraca· 

sados los movimientos directos, recurrieron a otros métodos m~s •• 

hábiles y con el mejor resultado, 

XVII.· Los cat6!icos en Ja pol!tica, 
(18 de Diciembre de 1915), 

Resumen¡ Con Madero en el poder los cat61icos se organi·· 

zan como partido pol!tico y aún se propone que un cat6!ico como Le6n 

de la Barra o de la Hoz, llegue a la presidencia, Hace referencia a • 

las éonferencias de Manuel D!az Ray6n, (15) contra el positivismo que, 

según Brioso y Candiani, lo combati6 con eficacia pero sin lograr ma· 

(15) Manuel D!az Ray6n (1860·1942), jesu!ta mexicano, Director del·· 
Colegio de Mascarones, Director del Mensajero del Sagrado Cera· 

.!ful& Huy6 de Mwco al entrar los constitucionalistas, refugián·· 
dese én El Salvador, donde muri6 27 año's despu&s a la edad de -
az años, 
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yor impulso a la religi6n cat6lica; muchos cat6!icos o no cat6!icos, 

fueron convencidos de que los positivistas "no eran los grandes sa-

bios sino los embaucadores de la época al servicio de la dictadura", 

~Libertad que concedi6 Madero a los cat6!icos, 

Efecto; (Para nuestro punto de vista, ya que no es posi--

ble que lo viera Brioso y Candiani en 1915); los cat61icos pueden to-

mar conciencia de su fuerza y organizarse para futuras luchas polí-

ticas, 

XVIIL - La situaci6n econ6mica del pueblo, 
(Zl de Diciembre de 1915), 

Resumen¡ Era, según Brioso y Candiani, la siguiente: -

un bajísimo jornal a los trabajadores, los sistemas de contrato --

"por enganche" y la crueldad de los contratantes, Para dar mayor 

relieve a la relaci6n causa-efecto dice que la ira del pueblo carga· 

do de injusticias, era como la de un volcán cuya lava almacenada -

está a punto de surgir, 

Hace referencia a México bárbaro de John Kennet Tur--

ner (1909) en cuya obra se describe la crueldad del r6gimen y el --

gran descontento del pueblo de México, "Es un país donde la gente 

es pobre porque M tiene derechos,,, el pueblo no adora a su pre--

sidente.,, h capacidad del pueblo mexicano no admite duda, Díaz 

como otros dictadores hispanoamericanos, están apoyados por los 
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Estados Unidos", (16) 

La causa principal de la revoluci6n1 según el artic"1ista, 

es el alza del costo de la vida en comparaci6n con los jornales; así, 

las e."<hortaci:ones de Madero fueron semilla que cay6 en tierra pro-

picia para que germinara y no fue s6lo la evoluci6n polil:ica que pro-

ponía el ap6stol de la democracia, sino que con el tiempo no hubo --

términos medios y se lleg6 a la revoluci6n armada, 

Causa¡ Econ6mica, política y abuso de poder de las clases 

dirigentes, 

Efecto; Resentimiento del pueblo que, acumulado, acaba -

por desembocar en revoluci6n violenta, 

XIX. - Los enganchados, 
(24 de diciembre de 1915), 

Resumen: Las condiciones en que vivía el pueblo de México 

propiciaron la posibilidad de que los negociantes comerciaran con la 

mano de obra "convirtiendo a los obreros en verdaderos esclavos", -

mientras el grupo de los 11cient!Iicos" propagaban que el país estaba 

en situaci6n econ6mica pr6spera, siendo que s6!o comprendía a los -

influyentes, los menos; pero el pa!s segu!a siendo miserable, Habla 

{16) J,K. Turner, México bárbaro, México, 1955, Eciciones Proble
blemas Agrícolas e Industriales de México, Vol, VIIl, No, Z, -
{Abril, mayo y junio), pág. 153, 

¡.;,,.,. '"·"" ., ~¡y],¡,.,,'·•· t:···.1:·;iAL 
u. 1'i, l. J;, 
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Brioso y Candiani del calvario de los enganchados en Valle N'aciorc;,l, • 

en las minas y en las fábricas, Termina con un poema de Benito Fen-

tanes con referencia al perfodico El Continente Americano y al jefe de 

ese peri6dico Remigio Mateas, 

Comentario: (Después del artículo XX), 

XX.· Los enganchados (continuaci6n) 

Resumen; Sigue describiendo el articulista la gran crueldad 

con que se trataba a los trabajadores, 

Causa¡ Lo son las condiciones descritas, 

Efecto: Termina el artículo diciendo: "a la voz del capataz -

ha respondido el arma mortífera que ha venido a sembrar espanto en--

tre los explotadores de la miseria", 

Comentario: Las Causas econ6micas a que alude Brioso y Candiani --

fueron expuestas más tarde con gran sentido historiográfico por Silva 

.Herzog en su Breve Historia tle la Revoluci6n Mexicana, donde indica 

el aumento del costo de la vida en relaci6n con los jornales obreros, -

as{ como la vida paupérrima y esclavizada de los trabajadores del ca!Jl 

po, (17) A lo dicho por Madero en la Sucesi6n Presidencial de 1910, -

comenta también Silva Herzog, 'fos temas sociales y econ6micos ape· 

(17) Silva Herzog, Jesus, Breve Hjstoria de la Revoluci6n Mexicana. -
México 1960, Fondo de Cultura Econ6mica, págs, 34-51, 
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nas asoman en el libro de Madero donde hay un somero y, a la par, . 
valiente estudio de las condiciones polfücas de México", (18} Y·· 

má'.s adelante hace notar que en el programa del partido liberal se • 

proponen medida~ de tipo econ6mico, modestas pera de suma impar. 

tancia en aquella ~poca, tanto laborales como en lo que se refiere a 

la agricultura, (19) 

José Mancisidoi hace el siguiente coméntario: "No demos· 

traron los asesinatos de obreros en la regi6n fabril de Orizaba, as{ 

como los de la regi6n minera de Cananea, la fuerza del poríiriato, • 

sino má'.s bien, su debilidad, 11 (20) 

XXII.· Los genocidios (Tomochics y Yaquis), 
(25 de Diciembre de 1915), 

Resumen: Los motivos de D{az para ordenar el extermi·· 

nio de los tomochics no se conocen plenamente, Brioso y Candiat~ • 

lo atribuye a la varicia de los explotadores que aprovecharon la so·· 

berbia del dictador para hacerle ver que su autoridad no era respeta· 

da y, entonces, D!'az procedi6 a exterminarlos bajo la influencia del • 

cientifismo y el militarismo del siglo XIX, Compara el proceder de 

Díaz con el de los conquistadores españoles, de donde Don Porfirio • 

(18) Jestis Silva Herzog, ~ pá'.g, 64 
(19} Ibidem, pá'.gs, 98-99. 
(20) José Mancisidor, La Revoluci6n Mexicana 1 México 1959, Libro 

Mex, editores, Pág, 73, 
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sale muy mal parado, pues dice que éstos fueron mucho ma'.s huma· 

nos, 

Con los yaquis ya fue otra cosa, pues con su indomable --

bravura, fortaleza y organizaci6n, no se dejaron exterminar aunque 

los militares tenían todas las ventajas de superioridad y armamento, 

~:La guerra de los yaquis y crueldades cometidas --

con ellos, 

~: Aquellas tribus ayudaron con entusiasmo a la Revo· 

luci6n, 

Comentario: A nuestro modo de ver 1 Brioso y Candiani no enlaza • 

más que un eslab6n de la serie hist6rica y precisaremos esta opini6n 

al comentar los artl'cu!os sobre la guerra de los yaquis, En el caso • 

de los tomochics, parece que el e>.ierminio fue total y hace pensar· 

en recientes genocidios cometidos en guerras más modernas, Los • 

últimos en nuestros días, siempre con un pretexto "civilizador'; a -

veces hay que dudar del progreso en evoluci6n del pensamiento hu·· 

mano Ja que se confunde frecuentemente con Jos ingentes avances de 

Ja técnica, actividad subordinada a Ja ciencia pero imporsonal y ena· 

jenante con Ja del pensamiento de los seres humanos, El instrurr.~n-

to ha ido cambiando y desarrollándose, pero Ja inteligencia no ha Jo· 

grado dominar a los instintos brutales casi inmutables, (21} 

(Zl) Heriberto Fr{as, Tomochic (Novela hist6rica mexicaná), México, 
D, F. 1 1960, Editora Nacional, Heriberto Fr{as, teniente proce· 
dente del Colegio Militar, es~ribi6 un libro que puso al descubie¡ 
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XIII, XIV y XV, - La guerra contra los yaquis, 
(ZS, 29 de Diciembre de l 915), 

En estos tres artículos, Brioso y Candiani se refiere >->:clu· 

sivamente a la guerra contra los yaquis (el anterior.trata más de los· 

tomochics), por lo que los tratamos conjuntamente, 

Resumen de los tres artículos; Empieza Brioso y Candiani 

diciendo que esta guerra y genocidios s{ tuvieron origeu bien conocido 

y fueron las concesiones a las compañfas deslindadoras para explotar 

los terrenos que se consideraban bald{os pero que, en realidad, eran 

en muchos casos terrenos comunales de poblados indíger.as, Dice el 

articulista que los yaquis, que estaban bien organizados y armados,-

se defendieron con gran bravura-y tenacidad sosteniendo una "guerra 

interminable por el sistema de guerrillas", (22) Transcribe muchas 

frases del libro de Madero; La Sucesi6n Presidencial en loto que vi· 

nieron a dar a conocer al pueblo de Mé.>:ico mucbos aspectos hasta --

entonces desconocidos de esta in{cua guerra as{ como los suírimien-

tos y hero{smo de los yaquis que soportaban con altivez las deporta·· 

cienes en mas que, en realidad, eran un comercio de esclavos simi· 

, , , , , to el exterminio del pueblo tomochic, pueblo cercano a Ciudad -
Madera, ya en la Sierra Madre, con unas 300 familias; aunque ~ 
el libro de Fr{as es novelado y fue publicado como folletfu,,, -
pero a pesar de ello, da impresi6n de verdad, El autor fue pro
cesado, 

(2Z) Brioso y Candiani, "Las' Causas de nuestra Revoluci6n" El D;, •• 
m6crata. XXIII, Z de diciembre de 1915, 
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lar al de los negreros, Disculpa Brioso y Candiani los genocid!:.s 

de los norteamericanos contra las tribus abor{genes de su territo· 

rio diciendo que éstos eran salvajes, 

Por último, explica que Madero no tiene el prop6sito de 

hacer historia cuando habla de la guerra yaqui en la Sucesi6n Presi

dencial de 1910; pero que él, Brioso y Candiani, ve en ello unos su· 

cesos de los que se derivan otros, es decir, la serie hist6rica, y e2_ 

tablece también una diferencia anal6gica de c6mo actuaron las auto ti 

dades en Oaxaca en situaci6n similar; aquf, por consejo del constitu· 

yente Félix Romero, se enviaron maestros, no tropas, a los rebel·· 

des tehuantepecanos y juchitecos logrando q·Je los renuentes pagaran 

Jos impuestos; en cambio, en el yaqui se fue a Ja guerra,con lo que • 

el que se consideraba unificador de la patria, Díaz, fue el exterm~ 

dor de una de las mejores razas aborígenes, 

Causa: La voracidad de las compañías deslindadoras que -

manejaban los influyentes del régimen poríirista, La acci6n militar 

en apoyo de los voraces deslindadores, El terrible genocidio exterm.i 

nador que asesin6 a heroicos yaquis, 

Efecto¡ Desprestigio del régimen porfirista dado a conocer 

por Madero¡ prolongaci6n de la guerra de los yaquis, los que, a Ja -

postre, se sumaron a la Revoluci6n, 

Comentario y juicio critico: Los artfculos de Brioso y Candiani est!n 
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escritos demasiado cerca de los sucesos para que pudieran ser •nst~; 

por él con suficiente perspectiva hist6rica y ello se refleja en el enc1· 

denamie!).to causa·eíecto que queda reducido a los eslabones: voracidad 

de las compañfüs fraccionadoras, guerra contra los yaquis, deporta··· 

ciones y casi e."<terntlnio de dicho grupo aut6ctono. 

Apoyo de los yaquis a la Revoluci6n, La serie se inicia mu· 

cho antes; desde los tiempos de la Conquista, la Colonia y las Leyes • 

de Reforma, La serie, como la concebimos nosotros, eslá deterrni·· 

nada por el carácter independiente y valeroso de los yaquis, es decir, 

la constante hist6rica es el car;Ícter de la raza yaqui, y se apoya en • 

las distintas circunstancias del devenir hist6rico para que perdure •• 

d~sde los tiempos de la Conquista hasta los de la Revoluci6n, 

Los yaquis siempre fueron valerosos y crueles guerreros • 

en defensa de su independencia, En su primer contacto armado co • •• 

los conquis~•'irp¡, españoles, derrotaron a la expedici6n de Diego •• 

Hurtado de MendJza a quien mataron cuando desembarcaba, En 1535, 

los yaquis fueron derrotados por Diego de Guzmán; pero no se sorne· 

tieron, También derrotaron a Diego Mart!nez de Hurdaide hiriéndole 

en la lucha, pero se hizo una paz negociada en 1610, Nueva subleva· 

ci6n en 1740 y cuando los yaquis fueron vencidos, los españoles ejec)! 

taren a los jefes de la revuelta, Después de la Independencia, Juan • 

Balderas los dirigi6 en un nuevo movimiento y obtuvo el reconocirnien 
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to a la autonom!a;piro en 1832, volvi6 a levantarse en armas siendo· 

ejecutado al fin, Siguieron luchando todo el siglo XIX, durante Ja in·· 

tervenci6n francesa, unos del lado de los patriotas y otros, los más, • 

con Jos imperialistas. Ellos iban en contra de los poderes organizados 

y centrales que pod{an amenazar su independencia y ya Ja Reforma con 

sus leyes, desconociendo Ja propiedad comwial, les inclinaba en contra 

de los que quedan reconocer s6lo la propiedad privada, Las rebelio·· 

nes más sangrientas (motivadas por el despojo de las tierras de los ya· 

quia por las compañ{as deslindadoras), fueron encabezadas por Cajeme 

en 1870, que no fue aprehendido sino hasta 1886 y, todav{a a fin del si· 

glo XIX y principios del actual, hubo varias rebeliones encabezadas por 

Tetabiate, Las luchas fueron cruel{simas y el gobierno de Don Por!i-

rio, quizá predispuesto por la actuaci6n de Ja mayor!a de Jos yaquis • 

contra los liberales, los exterminaba ferozmente, Durante la Revolu· 

ci6n1 combatieron con gran brawra a las 6rdenes del general Alvaro· 

Obreg6n que, entre ellos, reclut6 sus mejores tropas, (23) 

Es sorprendente la· justificaci6n, por Brioso y Candiani, de • 

Jos genocidios llevados a cabo por los norteamericanos contra los aborí· 

genes, Para el articulista, tan humano y amante de la justicia, s6lo se • 

explica por la admiraci6n que los liberales de su generad6n ten!an por • 

(23) Fernando Jordán, Cr6nica de un pa{s Mrbaro, México, D,F,, 1967, 
Editorial Costa Amic, 
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todo lo cr.ie hiciesen los vecinos del Norte, eso s!, observa que la .. 

Revoluci6n Francesa no hab{a hecho penetrar en ellos el principio • 

de la fraternidad, En deíi.'litiva, lo que acepta para los "aventure·· 

ros propagandistas de credos y aún fugitivos de las pe:secusiones • 

políticas y religiosas 11 (24), como~ mismo los llama, no le parece 

bien que lo hiciese el régimen poríirista, Para nosotros, los m6vi· 

les y pretextos fueron los mismos, Voraddad para apoderarse de •• 

tierras y el '~alvajismo" de los legítimos propietarios, 

Da mucha importancia a la publicidad que Madero di6 en • 

su libro La Sucesi6n Presidencia en 191 O a los sucesos de la guerra 

del Yaqui, 

XXVIII.· El catolicismo mexicano de lv!ons, Sánchez Ca·· 
macho, (?o, de Enero de 1916), 

Resumer.¡ Empieza diciendo que todas las revolucbne" • 

modernas se han fundado en los principios cristianos; pero tambifo • 

todas ellas tienden a separar la Iglesia del Estado eliminando a la prl 

mera de las acciones políticas, · lo que la Iglesia no acept6 en ning)! 

na parte y en Mbcico con mayor raz6n por la gran preponderancia •• 

polfüca del clero heredada de tiempos de la Colonia, En los de Don 

Porfirio prevaleci6 igual situaci6n y cuando Mons, Sánchez Car:oacho 

propuso una iglesia indepe.~diente de Roma, el Dictador hizo íraca·· 

(Z4) Manuel Brioso y Candiani. "Las Causas de nuestra Revoluci6n" 
(Los genocidios), El Dem6crata, ZS de Diciembre de 1915, 
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sar su intento. 

Causa-efecto¡ Dice el articulista que la influencia de los 

ideales cristianos "aunque a manera poco perceptible para el vulgo" 

propagaron la Revoluci6n de 1910, 

Comentario; Nosotros somos del wlgo, pues la verdad, no hemos -

comprendido el último párrafo del artículo, De otra parte, este ar-

t!culo, quizás por faltarnos los dos anteriores, nos parece fuera de 

secuencia 16gica, 

XXIX. - Los factores pol!ticos externos en conjunto, 
(3 de Enero de 1916), 

Resumen; Establece Brioso y Candiani ciertas similitudes 

entre la revoluci6n francesa y la mexicana, la primera fue ejemplo 

de todos los movimientos liberales y democráticos del mundo, ~ ca-

so es que, en aquella época, había en el mundo muchas naciones que 

tenían constituciones con fundamento en esas ideas que ejercían tan-

tas influencias en todo el mundo que aun el mismo Don Porfirio, en 

su entrevista con el periodista norteamericano Cree!man, expuso, -

claro que con ciertas reservas, su deseo de que el pueblo mexicano 

se gobernase por s! mismo, con lo que el Dictador di6 publicidad a --

los derechos de los mexicanos que él no permitía ejercer, La ,:pri··· 

si6n de Madero en San Luis, hizo ver más claramente al pueblo la --
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contradicci6n, puesto que encarcelaba a quienes reclamaban ns dere· 

chos democráticos, En España, dice Brioso y Candiani, aunque mo·· 

narqu!a, era constitucional y había libertad de expresión, En cuanto a 

Francia y a pesar de Ja intervención que hizo impopular a esa naci6n, 

sus sistemas liberales tuvieron una gran influencia en las Leyes de •• 

Reforma, Se anuncia al final del artículo que analizará en los sig-tien 

tes la iníluencia ejemplificadora, de otras naciones, 

Causa¡ Los métodos del gobierno en el exterior, 

Efecto; La relativa libertad con que se propagaron las ideas 

antirreeleccinnistas, 

Comentario: Las ventajas de las instituciones liberal·democráticas •• 

fueron expuestas con suficiente amplitud y, al mismo tiempo, senci·· 

llez por Madero en: La Sucesi6n Presidencial en 191 O de cuya obra •• 

entresacamos unas frases:"•,, se ha podido comprobar la iníluencia • 

nefasta del poder absoluto en las naciones modernas", (25) Los par¡¡_ 

digmas de Madero son, en más de una ocasi6n, del tipo de gloria mi· 

litar, cosa que llega muy bien a las masas: Napo!e6n llI derrotado por 

Alemania "•,,el pequeño Napole6n no tema los tamaños de su tío, lo· 

gr6 imponer un gobierno absoluto; pero no supo impedir que hubiera • 

(25) Francisco l. Madero, ,Qp,,,_~il{, Ptg, 164. 

; 

i 

l 
--·-·-- ~ .. -.~~·~····- .'.i'•' ,·.~"'·" ···-~-· ··~.· ........... ~. -. - -.- ·-- • 



··- ...... ···- --···-··-¡ 

90 

una gran corrupci6n en la administraci6n" (Z6) y la derrota de Rusia 

(dictatorial) ante el Jap6n entonces democrttico; 11,,, pero a los d~s-

potas les preocupaba más consolidar su poder que salvar a su patria" 

(27) y, por áltimo, transcribimos de la misma obra: "•,,treinta y -

seis años de sistema democrático han levantado a Francia a una altu-

ra envidiable entre las naciones europeas, y con su política, tan pru-

dente, Mbil y patri6tica, ha logrado formar una •entente• formidable 

que ha dejado enteramente aislada a Alemania, su poderosa rival", -

(ZB). 

Creemos que lo anterior apoya en forma convincente la te.-

sis de Brioso y Candiani acerca de que el ejemplo de las instituciones 

democráticas en otras naciones sirvi6 de impulso a la Revoluci6n me-

xicana; citamos a Madero porque su libro es el que di6 a conocer a la 

gran masa de los mexicanos las ventajas de la democracia, no s6!o --

para la liqertad de los ciudadanos, sino también para hacer una naci6n 

verdaderamente fuerte, 

XXX, - El ejemplo de los Estados Unidos, 
( 4 de Enero de 1916), 

Resumen: Hace una comparaci6n entre las democracias par'i--~ 

mentarias europeas y la de los Estadoo Unidos, donde el poder lo ejer· 

(Z6) Francisco l. Madero, ~. pág. 169. 
(27) Ibidem, ~g. 171. 
(ZS) ~· pág. l 7Z, 
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ce el presidente y no el parlamento, pero que no por ello dejaban de •• 

tener un estado democrático y muy especialmente, en la forma de ele· 

gir al presidente con sus motines, las plataformas políticas y Ja gran 

libertad de expresi6n que exirtfa durante Jos comicios, -De ah!, dice • 

Brioso y Candiani, tom6 Madero el modelo para su campaña política • 

de presentaciones persona!· 1 en gira por distintos estados y Ja propa· 

gancla de viva voz que ejerci6 gran influjo entre Ja gran masa de la po· 

blaci6n que ni siquiera leía la prensa, Por su parte, Don Porfirio no • 

valor6 debidamente a su rival y cree el articulista que fue un error del 

Dictador, 

Causa: El ejemplo de Ja t6cnica de las campañas políticas en 

Ja Uni6n Americana y el exceso de confianza de Don Porfirio al menos· 

preciar a Madero, 

Efecto: Adopci6n de esa t~cnica por Madero y posibilidad pa· 

ra emplearla, que se tradujo en la propagaci6n de las ideas democráti· 

cas que obligaron a dimitir al general, 

Comentario: Que el Dictador menospreci6 a Madero, no cabe duda, Jor· 

ge Vera Estaño! dice refiri6ndose a la entrevista entre amboa: "Dfaz •• 

contempl6 a Madero y le parecí6 insignificante: asílo sigui6 viendo bas· 

tante tiempo despu&s; sin comprender que tras aquel hombre movl'anse • 

y se agitaban energ!as sociales incontenibles. 11 {Z9) 

(29) Jorge Vera Estaño!: La Reyoluci6n Meidcana, México, 1957, Edito• 
ria! Porrda, Pág. 1 oo, 
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XXXI y XXXIL • Los ejemplos de Turquía y Portugal, 
5-6 de Enero de 19ló), 

Resumen de los dos artículos; En el primero, empieza 

llamando la atenci6n de que los sucesos, por lejanos que parezcan, 

tienen in!luencia en todos los dezms pueblos, Se refiere al movi·· 

miento de los j6venes turcos que obligaron a abdicar cl su!t<ín Ab-

dul Hamid en 1876, En Portugal, los republicanos obligaron a ab· 

dicar al Rey Manuel JI, Brioso y Candiani dice que estos hechos -

"no pudieron ser ocultados al pueblo mexicano, pues los publicaron 

incluso los peri6dicos El Imparcial y El Mundo¡ el articulista se -

refiere al juego de palabras que con ambos tftulos bada el pueblo-

que los llamaba "El Inmundo Parcial", 

Causas: El derrotamiento de los regúnenes monárquicos 

y dictatoriales en Turqufa y Portugal, 

Efectos: Por conducto de la prensa y los medios de comJ! 

nicaci6n, el ejemplo para el pueblo mexicano ya alertado por los --

antirreeleccionistas, 

Comentario: A principios de siglo, la prensa aún no bábra sido me· 

diatizada por los poderes econ6micos y las t~cnicas de restricci6n 

no eran tan perfectas como en la actualidad, Los .sucesos del mun-

·do son filtrados al presente por las agencias y no se deja trascender 
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sino lo que conviene a los intereses que dominan a dichas iue:-.tes de 

informaci6n period{stica, 

XXXIll, XXXIV y XXXV.· El paralelismo entre las revolu· 
dones de Francia y México, (Respectivamente se • 
refieren a la represi6n, las causas econ6micas y el 
despotismo), (11 1 lZ y 13 de Enero de 1916), 

Resumen¡ Estos art!culos son una exposici6n comparativa 

y 1 en lo general, de paralelismo entre las causas y efectos que pro· 

dujeron la Revoluci6n Francesa y las que dieron origen a la Mexica· 

na, 

Brioso y Candiani parte de las uqe di6 Julio Zárate (30) pa• 

rala Revoluci6n Francesa, que enumera: 

En Francia, En México: (según Brioso y • 
Candiani) 

1, • La situaci6n de la hacienda pública era también mala pero no tan· 
tanto como en Francia b<> jo • • 
Luis XVI, 

Z, • Los abusos de la monarquía abso· eran los de la Dictadura 
luta 

3, • El orgullo de las clases privile·· casi similar eil México 
giadas 

4, ·La difusi6n de las ideas de los fi· Las ideas contra la filosofía de 
16sofos Montesquieu, Voltaire,etc; la dictadura fueron ahogadas· 

por los cientliicos hasta que • 
Madero las difundi6 en "~ 
Sucesi6n Presidencial de 1910 
y su campaña polfüca, 

{30) Julio Zárate, E!en1entos de Historia General, Mb:ico, 18941 Eu· 
sebio Sánchez, Impresor, Pág. 665, 
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S. - La creciente ilustraci6n de la 
clase media 

6, - En el ejemplo de los Estados 
Unidos, 

fué dirigida también por los cien\[ 
ficos, 

Los ejemplos fueron ademá'.s de Es
tados Unidos, los de Francia y --
otros similares, 

7. - La extrema miseria del pueblo similar 

Brioso y Candiani añade y reclasifica: 

a) Las grandes corrientes de ic!eas que se derivan del cristia-

nismo (libertad, igualdad y fraternidad), 

b) De orden econ6mico ~as 6 y 7 anteriores) 

c) Polfücas (las Z y 3) 

d) Ejemplo de otras naciones (la 6) 

Opina el articulista que los despilfarros de la dictadura de -

don Porfirio Dfaz fueron s61o a favor de las clases privilegiadas y no 

al servicio general de la naci6n, Estos gastos obligaron a obtener e!Jl 

préstitos exteriores {habla de unos 80 millones de pesos) {31), No con 

vencen a Brioso y Candiani los cá'.lculos de los hacendistas del régi--

men porfiriano y razona asf: Si no había incremento en el producto --

nacional, el régimen estaba engañando, ·,y si lo había, no eran neces! 

rios los empréstitos, Compara a Turgot con Limantour; pero identifi-

ca aiin más la primera causa de Zárate para la Revolución Francesa 

{31) Si consideramos que un obrero no esp~cializado de nuestros dfas 
gana aproximadamente 25 pesos de jornal y entonces tenía O, 50, 
en 80 millones representaban 41 000 millones de los de ahora, -
cá'.lculo un poco arbitrario, pero es para formarnos una idea, El 
dato de O, 50 lo tomamos de Jesús Silva Hcrzog, Op. Cit., pá'.g, 103, 
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con la que ~l indica para la Revoluci6n Mexicana, 

Michelet refiere los abusos de autoridad en Francia e!l las 

postrimer!as del gobierno de Luis XVI, las prisiones de la Bastilla y 

otras muchas donde se encarcel6 primero a los prote'stantes y sucesi· 

vamente a jansenistas, literatos y fil6sofos que criticaban a la mo·· 

narqu{a absoluta; fil6sofos como Veltaire y Diderot. 

En México había el equivalente en San Juan de Ulúa (Vera· 

cruz) y la Cúcel de Belén {Mático) y, en Máxico, la reprssi6n era • 

tanto menos tolerable porque existía una Ccnstituci6n que "vedaba· 

semejantes crueldades con los que protestaban de las injusticias de • 

las consignas gubernamentales", 

Causa: Según Brioso y Candiani, es equivalente a la segu¡¡ 

da causa de que habla Zárate que di6 origen a la Revoluci6n France· 

ea, 

Electo; La Revoluci6n Mexicana, 

Comentario: La situaci6n de la dictadura poríiriana tenía, en efecto, 

muchas semejanzas con la monarquía de Luis XVI, especialmente la 

mala repartici6n de la riqueza y los procedimientos de represi6n, El 

paralelismo establecido por Brioso y Candiani es exagerado, pues la 

situaci6n econ6mica del gobierno poríiriano no era tan mala como la 

de Francia, La referencia al impuesto tampoco nos parece adecuada 
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pues el obtener capitales es, a veces, necesario para desarrollu la 

riqueza; pero es acci6n también muy peligrosa por la influencia deci· 

siva que toman los intereses ei..iranjeros en cuestiones nacionales, • 

Hablanqo de las notas diplomáticas del gobierno de Washington, Jor· 

ge Vera Estaño! escribe: "Tal procedimiento generalizado era nada • 

menos que la conquista pacífica en acci6n, pues no otra cosa signifi· 

caban !:is discusiones con la Casa Blanca o un Embajador en México, 

la pérdida de toda libertad de acci6n por el gobierno mexicano y la • 

revisi6n o supervisi6n de los fallos de nuestros tribunales por un pe· 

der extranjero respecto de todo negocio en que hab{a intereses ame· 

ricanos en causa" {3Z) y cita una enormidad de casos, pues los inte· 

reses en cuesti6n estaban extendid{simos, 

XXXVI,· El monopolio del enriquecimiento y la ostentaci6n 
del lujo, (13 de enero de 1916) 

Resumen: La forma en que la camarilla del Dictador se apo· 

deraba de los terrenos a bajo costo para que se revalorasen por las • 

decisiones y leyes que hac!a promulgar el Dictador, así como lamo· 

nopolizaci6n de Jos grandes negocios, banca, ferrocarriles, etc,, por 

los científicos, 

Pero ésto, nos dice Brioso y Candiani, se hacía en una for· 

ma insultante para el miserable pueblo que era la mayoría de la na··· 

{3Z) Jorge Vera Estaño!,~ Pág. 107, 
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ci6n, Acusa a Doña Carmelita Romero Rubio de que, por su influencia., 

el antes austero republicano general Díaz, adoptase una actitud tal c¡ue 

en Oaxaca (el articulista, al fin de aquel Estado, da cuenta de un suce· 

so de su tierra) con motivo de las elecciones, los mismos que a.ntes • 

admiraban a Don Porfirio, le apedrear~n y votaron en masa por Made· 

ro, 

~: La ostentaci6n que bacía resaltar los poco limpios ne• 

godos, 

Efecto¡ Los mismos que admiraba.na Don Porfirio le volvie· 

ron la espalda, 

Comentarios: Creemos que la idea de Brioso y Ca.ndiani es que la dicta· 

dura poríiriana fue convirtiendo a la utera repi1blica de Juárez en una 

especie de monarquía absoluta. con todos sus vicios de ostentaci6n, lu· 

jo y negocios ilícitos de los que gobiernan (aunque no fuera el pro¡.h -

Don Porfirio, lo dejaba a sus amigos) y la miseria de las mayorías que 

formaban el pueblo, Asflo dice Brioso y Candiani claramente en su· 

siguiente artrculo de la serie (XXXVIl), 

XXXVII.- La República. convertida en monarc¡ui'a absoluta, 
{14 de Enero de 1916). 

~ Brioso y Candiani casi repite su artrculo xxxm, 

el paralelismo de causas y efectos, pero en el que ahora. comentamos 

se trata de las similitudes de los regúnenes en Francia y Mwco en· 

los áltimos tiempos de Luis XVI y del General Díaz, 
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En México: En Francia: 

Los dispendios inátiles del régimen Los dispendios sin freno de Ja· 

dictatoria! y las obras suntuarias • los gastos en guerras, 

innecesarias, 

La pobreza y Ja esclavitud del pue· La miseria de los campesinos 

blo,· 

Los empréstitos Los gravámenes al pueblo 

Caída de Díaz y de Huerta que pre· La rebeli6n de Jos diputados, Ja 

di6 continuarlo revoluci6n cie 1793 y Ja decapita· 

ci6n de Luis XVJ, 

Repite la anécdota de Oaxaca ya relatada en el artículo ante· 

rior, 

Causa-Efecto; Considera Brioso y Candiani que las tres pri· 

meras características de gobierno fueron las causas y Ja caída de lo~ • 

regímenes al efecto, 

Comentario¡ Cuando Brioso y Candiani habla de Ja Re¡roblica converti· 

da en monarquía no se refiere indudablemente a Ja organizaci6n cons· 

tituciona! del Estado, sino al uso de procedimientos monárquicos bajo 

Ja Dictadura Porfiriana que, formalmente, era una República, EdmW1· 

do 0 1Gorman escribe: "La batalla del cinco de mayo de 186Z, dijo cer· 

teramente Agustín Yá'.ñez,,, fue preludio de Ja tragedia de Querétaro y 

~del triunfo definitivo de la República" {33), Bien es verdad que 
(33) Edmundo O'Gorman, La Supervivencia Polfüca Novo-Hispana, Re· ¡ 

flexiones sobre el monarouismo meidcano,México, 1969, Edito-- 1 
ria! Condumex, Pá'.g, 3, ' 

.\ 
l 
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después de la Independencia se instaur6 un imperio y después Santa 

Anna 1 un regimen republicano con características de monar<J.UÍa ab· 

soluta, pero con la derrota del imperio y de los conservado.res, Don 

Benito J~rez pudo instaurar una austera y respetable república, --

mas este triunfo fue eflinero y pronto volvi6 a surgir la "monarqu!a 

absoluta" del régimen dictatorial porfirista, Ca{do éste, los ~bitas 

de sumisi6n han perdurado y el inmenso poder centralizador y absor· 

bente del go\ierno federal ha continuado los procedimientos de mando 

indiscutible al que no faltan ni siquiera la pompa y el ceremonial de· 

las monarquías, El juicio de Brioso y Candiani es muy interesante y 

establece implícitamente que no basta el nombre de República, pues 

no lo será la naci6n cuyos ciudadanos hayan perdido sus derechos y 

libertades, donde la sumisi6n sea la regla de la convivencia social y 

la riqueza se atribuya no por méritos, sino por favoritismo a una --

minor{a con la ostentaci6n del lujo desenfrenado y abusos de los pri· 

vilegiados lo que, segdn Brioso y Candiani1 provoca la rebeli6n de • 

los pueblos, Nuestro punto de vista es que esas cosas pueden ser un 

factor 1 mas no determinante,. porque el abuso del poder y la repre·· 

si6n1 también llevan al quietismo y la resignaci6n, 

XXXVID. ·La propagaci6n de las ideas contra un régimen po· 
drido, (15 de Enero de 1916), 

Resumen; En la Francia de -1793, la Revoluci6n fue precedida 

de la divulgaci6n de las ideas de los enciclopedistas y la declaraci6n 
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del Parlamento del franco condado pidiendo que se convocaran los Es· 

lados Generales, 

En M&ico, a pesar de las limitaciones que imponía el r6 gi· 

men, se escribi6 el M§xico Mrbaro de J. K. Turner, ya comentado, • 

as! como La Sucesi6n Presidencial de 1910 de Madero y la propaganda 

·polfüca del mismo, ya comentados también anteriormente (en el art!Cl!. 

lo XXIX), 

~: La propagaci6n de las ideas contra los regímenes, 

~: La caída de ~stos, 

XXXIX. • Las eleccione 11t 

(16 de Enero de 1916) 

~:Siempre refiriéndose a la ordenaci6n de Zi!rate, • 

Brioso y Candiani dice que la quinta causa de la Revoluci6n Frances:i 

fue la creciente ilustraci6n de la clase media y al llamarse a Estados 

Generales en todas las ciudades y pueblos "quince millones de hombres 

basta entonces callados, hablaron con voz solemne, 11 

En Mfutico se íorm6 el partido antirreeleccionista y al con• 

vocarse a elecciones, todo el mundo acudi6 a las casillas, Una explo· 

si6n de civismo había resurgido gracias a la voz de Madero, Bulnes • 

había dicho: hay que dejar que perezcan los ineptos, el dinero gobier· 

na, los pueblos tienen los gobernantes que merecen,,,, pero el pueblo 



~( 

101 

de México aupo estar presente, aunque aqu{!a clase media no se ilus-

tr6 como en Francia y ello por culpa de los maestros aduladores del • 

César. 

Causa: Se deduce que es la ilustraci6n de la clase rr,eijj;a, 

~ Debe ser la caída del r~gimen. 

Comentario: García Granados, muy a su pesar, se ve obligado a' reco· 

nacer el gran impacto en la opini6n p6blica de la Sucesj6n PÜaidencial 

~de Madero: "Fue natural que el escaso mérito intr{l!leco del fo· 

lleto del señor Madero dejase de producir, durante los primerot meses 

que siguieron a su publicad6n, un efecto considerable en la ~6n pá· 

blica, a pesar de que contenta una crfüca a los actos del gobjgrno tan• 

dura y franca como nadie se había atrevido a hacer hasta entonces" 

(subrayamos nosotros) y, después de decir que Don Porfirio ech6 a los 

reyistas en brazos de los antirreeleccionístas, termina: "se debi6, •• 

rms bien, a la intervenci6n oportuna de un acto personal, contraprcdu· 

cente para su autor y no a los méritos de la obra, lo que~ el 

extraordinario éxito de ésta", (34) Mis adelante, explka c6mo arro·· 

llaron, independientemente de su valor, los candidatos contrarios al • 

gobierno en Morelos y Sínaloa, {35) 

(34) Ricardo Garcfa Granados, Historja de M§xjco, Tomo II, México 
1956, Editorial Jus, P'gs, 58·59, 

(35) Ricardo Gucf.a Granados, ~ PSg. 60, 
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XL.· Antecedentes hist6ricos, 
(17 de Enero de 1916), 

Resumen: Es una recopilaci6n de lo escrito en los artículos 

XXIX al XXXIl respecto a la influencia que ejercieron los ejemplos de 

otras naciones en Ja Revoluci6n Mexicana y termina: "El esfuerzo me· 

xicano de liberaci6n hab!a sido alentado por los ejemplos de otros pue· 

blos experimentados y valerosos, 11 
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SERIE M!SCELANEA 

Además de la serie de artículos publicados por Brioso y 

Candiani en El Dem6crata bajo el rubro "Las Causasde nuestra Re· 

voluci6n11 , hay otros d{ez que salieron a fa luz con til:u!os individua· 

les en fechas casi coincidentes con la serie ya citada, ¿Son estos· 

art!culos parte de la serie y por lo tanto los que hemos buscado con 

loco afán? Si as! fuese solamente nos faltaría uno, De cualquier -

forma estos artículos tienen un contenido y un punto de vista que no 

difiere mucho de los de la serie "Las Causas de nuestra Revoluci6n", 

incluso en muchos de ellos implícitamente está'. contenida la relaci6n 

causa·efecto o la inducci6n de una ley hist6rica, as{ que, aparte del 

resumen, nuestro comentario está'. dirigido a resaltar la. relaci6n o • 

ley antes dicha, 

Ya en fechas muy posteriores ·1933· public6 El Universal 

de México, cuatro artículos m~s de Brioso y Candiani que parecen· 

escritos con el prop6sito de dar a conocer algunos hechos o aiiécdo· 

tas con el fin de polemizar sobre hechos polfücos ya hist6ricos, Por 

último, El Diario de Yucatá'.n public6 en 1938 otros cuatro a.rt!culos

de Brioso y Candiani ensalzando la. memoria. de Rosendo Pineda.; es· 

tos artículos pa.recen escritos para hacer justicia. a un antiguo amigo 

y maestro del autor a quien anteriormente había critica.do con asper~ 

za, 
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Artículos publicados por El Dem6crata• 

11La fuerza del pueblo es invencible", 
(17 de Noviembre de 1915) 

~ Madero y los liberales son seguidos por el pueblo y 

vencen a Dfaz; Orozco, mientras es apoyado por el pueblo, es ven-

cedor, pero cuando se levania contra Madero, pierde su apoyo y es-

derrotado, Huerta, a quien el pueblo considera un criminal usurpa·-

dor, no cuenta con el respaldo popular y es derrotado, Villa y Za--

pata, antes vencedores por contar con el apoyo del pueblo, ser~n ---

vencidos pues sus partidari-os los es~n abandonando, Los antece--

dentes de situaciones análogas en la historia de México: Iturbide, -

Santa Anna, y m~s recientemente el caso de Miram6n, caudillo de --

los conservadores, que fue vencido por Ju~rez y Escobedo, que con· 

taban con el apoyo de los patriotas mexicanos, 

~: El apoyo o la reprobaci6n del pueblo, 

~ El triunfo del caudillo cuya causa es ser apoyado 

por la mayoría de los ciudadanos, 

Comemarjo: El autor induce una ley hist6rica: "Los caudillos, pa-

ra vencer, han de estar apoyados por el pueblo, 11 Aquí, a pesar --

de hablar cont!nuamente de los caudillos, Brioso y Candiani parece 

~s cerca del determinismo que de los hero!stas a la Carlyly; para 
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€1 la causa determinante es el pueblo, es decir, toda una serie de --

circunstancias morales y sociales, Citando a Hegel en un largo p~-

rrafo de defensa de los héroes, Hook lo enjuicia así: ''un cuidadoso -

estudio del pasaje de Hegel mostrarí, una vez que lo despejemos de 

su espiritualismo, que contiene todos los supuestos comunes a las --

diferentes variedades de determinismo social", (!) 

Hemos escogido una cita sobre Hegel porque Brioso y Can• 

diani, aunque se muestra aclirrimo enemigo del positivismo determi· 

Dista, adopta en realidad, una ¡iosici6n muy parecida a la comentada· 

por Hook. 

"Un delineamiento respecto al positivismo" 
(17 de Noviembre de 1915) 

El artículo, muy breve, es una carta al director del peri6-

dico en la que Brioso y Candiani critica la defensa del positivismo h,!l 

cha por Fray Tiz6n (?) (es de suponer que de €1 se trata). Dice que· 

el insigne liberal Josli Ma, Vigil, se opuso en Ja Revista Filos6Hca a 

la implantaci6n del positivismo en la enseñanza y que Porfirio D{az • 

le oblig6 a retirarse, 

Manifiesta su aversi6n al positivismo sistemttico; es decir 

(1) Sidney Hook, El H§roe en la Hj;toria, Buenos Aires 1958, Edicio• 
nes Gala.tea. Nueva Visi6n, p. SZ, 
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por el sistema impositivo, pero no el cientll'.ico, el que verdadera--

mente lo es. Dice concretamente que el positivismo los Ru!z, Pa--

rra Delorme y demás servidores de la Dictadura, quería que la ne· 

cesidad de libertad se probara como una ley física o química: Lo que 

conduce a edificar el cesarismo, 11 

Causa: El positivismo sistemático impositivo, 

Efecto; El cesarismo, 

Comentario: Entendemos que lo que critica Brioso y Candiani es un -

determinismo (cientll'.ico) que conduce en un s6J.o sentido, es deci.r, -

lo que ~llama "cesarismo" y de ah! que sea necesaria la libertad, (2) 

"El vencedor de Maximiliano y el vencedor de Huerta" 
{19 de Noviembre de 1915) 

~: Escobedo, por 6rdenes de J~rez, rechaza cual· 

quier arreglo que no sea la rendici6n incondicional y no acepta la ab-

dicaci6n y salida del emperador, lo que permite al gobierno fusilar a 

Maximiliano, a Miram6n y a Mejía, cortando así, de raíz, las posi·-

bles futuras intervenciones, Venustiano Carranza hace lo propio con 

los sucesores de Huerta (gobierno de Carbajal) y no entra en compo·-

nendas con los reaccionarios, 

(2) Este artículo está estrechamente ligado con los artículos XIV, XV 
XVI de la serie "Las Causas de nuestra Revoluci6n11

, 
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Brioso y Candiani espera que el resultado sea id~ntico y· 

termina: 'esperemos, 11 

Comenlarjo: S6lo con detalles y singularidades que corresponden a 

los tiempos, se pueden establecer diferencias entre estos dos suce· 

sos, Como sucesos son, claro es!i, diferentes; como encadenamie¡¡ 

to y analogía blst6rica, parecen casi hechos de repetici6n; es, pues, 

un buen ejemplo de analogía hist6rica, Pero de hecho, la predicci6n 

i'all6, pues empez6 una lucha que ya no era del pueblo sino de faccio· 

nes pollücas de los revolucionarios¡ o. sea que entraron en juego fac·· 

toree o circunstancias de causa que Brioso y Candiani no pod!a preds 

cir, 

"Reclutamiento para defensa de la Naci6n11 , 

(20 de Noviembre de 1915) 

~: Trata este artículo de la organizaci6n de un··· 

ej~rcito que no debe poder apoyar a un nuevo emperador fundándose 

en el apoliticismo de los militares y en la obediencia incondicional • 

a los poderes constitu!dos, El tema es bien difícil y esli tratado con 

cierta ligereza por Brioso y Candiani, quien dice claramente que el 

error de Madero no se debe repetir y que los militares federales no 

deben formar parte del nuevo ej~rcito, pues además de su falta de • 

lealtad, demostraron su incompetencia al caer vencidos ante impro· 

visados. 
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Comenjarjo: Lo que no explica Brioso y Candiani es c6mo resolver 

el problema de la lealtad, ya que ni siquiera es suficiente decir que 

al poder ''legalmente constitu!do", pues ellos mismos esUn en apti· 

tud de juzgar lo que es legal y lo que no lo es, fundándose solamente 

en la fuerza de que disponen, 

"La reconstrucci6n se aproxima: dispong¡(monos", 
(Z7de Noviembre de 1915) 

~Toma el motivo para su artículo en una frase del di· 

rector del peri6dico (Rafael Mart!nez) (3): "Sobre las ciudades y l.os 

campos regados por la metralla, haremos llover millones de peri6·· 

dicos", 

Compara la noticia de la entrada en Mfucico de don Venus·· 

tiano Carranza con la entrada en la capital de lturbide y Guerrero •• 

después del abrazo de Acatempan; la del general Juan Alvarez tras • 

derrotar a Santa Anna, y la de Juárez despu~s de liquidar el Imperio, 

Comentario¡ Piensa Brioso y Candiani que en las dos primeras en·· 

tradas los vencedores a6n estaban impregnados del orgullo monárquj 

co; a la tercera la llama el resurgimiento "digno y majestuoso de la 

República"; y ahora cree que las ideas y la libertad serán las conti·· 

(3) Rafael Mart!nez (naci6 en México 1888·1949) seud6nimo Rip·Rip, 
Maderista Constituyente 1917, ·Director de El Dem6crata, cola· 
borador de El Uniyer sal• 
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nuadoras de los que lucharon contra la usurpaci6n en los campos de • 

batalla, 

El "espíritu monárquico" aiin prevalecía y subsisti6 bajo • 

las formas de caudillismo partidistas, El espíritu de los hombres, 

su propio modo de ser es, a nuestro modo de ver, uno de los facto·· 

res más permanentes y determinantes en la historia; la evoluci6n • 

es un proceso muy lento si no se revoluciona el modo de ser y la íi· 

losofía de los hombres que forman las naciones; la subversi6n de un 

orden político no es nada sin la revoluci6n del pensamiento; es más, 

la del orden y la estructura política han de ser consecuencia de la •• 

revoluci6n intelectual, Hablando de la independencia, Leopoldo Zea 

nos dice: "El hispanoamericano había luchado por alcanzar su eman· 

cipaci6n política, que resultaba inútil careciendo de una previa eman 

cipaci6n mental, 11 ( 4) 

Este artículo corresponde a analogías hist6ricas y tanto •• 

por su contenido como por la fecha en que eslá publicado, puede reli 

donarse con los de analog{as hist6ricas de la serie "Las Causas de· 

nuestra Revoluci6n11, especialmente con el V, en el que también esta· 

blece f!l encadenamiento hist6rico de Mwco desde la independencia • 

hasta 1910, 

(4) Leopoldo Zea. El Pensamiento Latinoamericano, Tomo I. Mm·· 
co, 1965, Editorial Pormaca, pág. 42., 
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"Los señores G6mez Mor!n y Ort!z, van camino de la derrota" 
{Z9 de Noviembre de 1915) 

~ En este artrculo, Brioso y Candiani define su • 

modo de pensar: 

a) como adversario de Fray Tiz6n, por defender el deter• 

minismo de los cientfücos (positivismo}; aunque aclara que no esta· 

r!a en desacuerdo con á si se tratase de un positivismo sano (el que 

exige que cada orden de verdades se pruebe}; 

b) pero m~s en desacuerdo parece estar con los seguidores 

de Caso y sus Iilosof!as d~ misticismo, Adem~s, dice que Fray 'fi· 

z6n "abusa de su superioridad de raciocinio y pulveriza los razona·· 

mientas de G6mez Mor!n y Ortfz que casi le dan Ia'.stima"; 

e) Expresa su deseo de terciar en la pol6mica¡ pero se ve· 

que teme que el director de El Dem6qa!a no le de muchas oportuni· 

dades de espacio en el peri6dico¡ pienca que no serta tan ~cil para • 

Fray Tiz6n vencerle como a los "nobles y sim~ticos contendientes • 

en pro de la doctrina del sellor Caso, 11 

Comentario¡ Critica el positivismo y determinismo, Brioso y Can--

diani se muestra de una parte contrario al positivismo, y de otra, al 

neo-espiritualismo, que igual podrfamos llamar neo·positivismo de • 

Caso, El articulista se si~ no entre uno y otro, sino atrás de los • 

dos, pues su ideología era la de la Reforma, a la que era imposible • 

--·- ... ;~ :~,··.~~ 
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volver, Hablando del positivismo, Pedro Henr!quez Ureña dice: •• 

"Pronto aparecen tendencias nuevas opuestas al positivismo; se di· 

íunden las obras de Boutroux, Bergson, Croce y Williams James,,, 

a ellos se suman, mirando con interés la renovaci6n: José Varona y 

Justo Sierra,,, y en la generaci6n posterior José Vasconcelos y A,)'} 

tonio Caso". (5) 

Este artículo está relacionado con los XIV, XV y XVII de 

la serie "Las Causas de nuestra Revoluci6n", 

"Un detalle de la vida oaxaqueña aplicable a Fray 
Tiz6n, Marcial Salinas explica su brindis, " 

Z de Diciembre de 1915) 

~ Marcial Salinas fue diputado por Oaxaca, y en 

un banquete brind6 por la uni6n en que vefa al gobernador del Esta·· 

do Martín Gonz~lez y al Arzobispo Guillow, Un periodista pub!ic6, 

en hoja volante, un elogio al diputado fundado en dicho brindis, y el 

susodicho Salinas se crey6 obligado a dar una explicaci6n; explica· 

ci6n tan torpe que resaltaba que hab!a brindado por la uni6n de la • 

Iglesia con el Estado, con lo que aún qued6 en peor situaci6n poll'ti· 

ca¡ desde entonces en Oaxaca, cuando alguien empeoraba una actua· 

ci6n exp!icl11dola, se decfa: "Marcial Salinas explica su brindis", 

(5) Pedro HenHquez Ureña, Historia de la Cultura en América His
~ M~ico 1955, Editorial Fondo de Cultura Econ6mica, • 
Colecci6n Tierra Firme, 3 ed,, pág. ZB, 
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Según Brioso y Candiani, en el primero dice que.!\!' una •• 

ilusi6n (alguna realidad aunque se exagere); en el segundo, niega su 

existencia, luego se contradice. 

Comentario; Lo de ser una ilusi6n y no existir pueden ser una mis• 

ma cosa en lenguaje figurado; pero Brioso y Candiani lo toma como 

que una ilusi6n "es algo", lo que nos parece una argumentaci6n dé·· 

bil, 

Nos sirve este art!'culo para ver que Brioso y Candiani de· 

sea mostrarse apasionadamente liberal y antideterminista, Lo de li· 

beral no cabe duda;.pero en cuanto a su antideterminismo ya es otra· 

cosa, pues no lo puede conciliar con la t&cnica xenopoliana de encad~ 

namiento de sucesos por su causa, Esto,es,en cuanto se toma el prin 

cipio de casualidad se es absolutistamente determinista; es~ deterll1i 

nado por sus causas, (Ver el comentario al artículo: "La fuerza del • 

pueblo es invencible" y la cita del juicio de Hook sobre Hegel), 

"Una excitativa del general J.A. Castro de trascendental 
importancia, La historia, la estadfstica, y hasta las •• 
conjeturas de orden geol6gico, apoyan sus labores" 

(5 de diciembre de 1915) 

~ El general Castro dice en su proclama a los oa· 

xaqueños.,, "El pueblo oaxaqueflo !arma parte de la noble familia •• 

mexicana'~ es decir, la uni6n de Oaxaca con México y con la Revolu· 

ci6n triUllÍante, 
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La historia da como primer antecedente de la uni6n, el --

hecho de que los oaxaquedos, hasta entonces separados, al caer Te-

nochtitlan y dominar los espadoles a los aztecas, ellos, los oaxaque-

dos, se sometieron sin luchar a la corona española, 

La estadística: la cantidad muy grande de mexicanos que -

hay en toda la Rep1Íblica, que son aceptados y tratados como mexica-

nos, 

Las conjeturas geol6gicas se fundan en unas predicciones -

que Humboldt !tizo sobre que se iba a hundir o desaparecer Centroamfi. 

rica, Brioso y Candiani dice que los oaxaqueños, si ello ocurre, en-

contrarían la confraternidad y el suelo del resto de la naci6n mexica-

na. 

Comentario: Un poco exagerado fue Humboldt. Ha pasado ya m~s de 

siglo y medio y ah! estfo Oaxaca y los ibcmos, Eso les pasa a todos 

los que hacen predicciones sobre lo que no se conoce suíicientemen-

te, La ~es una ciencia muy parecida a la historia; nadie le-

discute su car~cter de ciencia, pero con todo, no deja de ser una ---

ciencia no s6!o f!sica, sino tambi&n hist6rica, 

11 ¿ Transformar<Í la Revoluci6n a la Ciudad de M~co? 11 

(Z9 de Diciembre de 1915) 

Resumen¡ Habla de tres ciudades a las que lleg6, hasta .. 

cierto punto, a semejarse la ciudad de Mruaco despuh del triunfo de 



114 

los liberales sobre el Imperio, incluso durante la primera época de 

Porfirio Díaz y que luego pierde esas características de libertad de 

expresi6n bajo la influencia de los científicos y los manejos poríi-

rianos, 

Las tres ciudades son: 

~ que irradia su vida literaria y libre crítica, Flo-

rendo !Moreno, Fernández y Gonz:Oez, Pérez Escrich, Manuel de -

Palacio, Vital Aza, etc, 1 (radiaciones del alma española), (6) 

Par!s: Capital de la Revoluci6n y de la difusi6n de sus ideas 

libertarias¡ escuela artística, etc, 

~: Toda vida, arte y alegría, 

~ La libre discusi6n {eran los tiempos de Altamirano, 

Riva Palacio, Jnclán, etc,,,,) que fueron despl11zados por los tristes 

científicos acaparadores no s6lo de los negocios sioo también de los •• 

medios de difusi6n de las ideas, Brioso y Candiani espera que una vez 

eliminadas la dictadura y la usurpaci6n, que son sus causas, desapare~ 

can sus efectos que son los monopolios de los regímenes impositivos, 

Se espera aén '• 1 1 

(6) Es de observar que Brioso y Candiani no menciona a algunos de los 
más grandes escritores y pensadores de esa época como son Del • 
Valle Jnclán, Pío Baraja, Unamuno, R. Pérez de Ayala, de la lla·· 
mada Generaci6n del 98, Pensamos que ocurre porque difieren en
sus ideas y algunos son un poco posteriormente conocidos o famosos, 
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DIVERSOS ARTICULOS PUBLICADOS EN "EL DIARIO DE YUCA· 
TAN", BAJO EL RUBRO "VIDA Y SIGN!F!CAC!ON DEL L!C. RO· 

SENDO PINEDA", 

Se inician los artículos (1) con una nota de la redacci6n del 

diario, explicando la importancia que Rosendo Pineda tuvo en el régi· 

men porfiriano1 as! como la descripci6n que sobre Rosendo Pineda •• 

hará su paisano Brioso y Candiani, 

Pineda era hijo del explorador francés Alfredo Delabre y • 

de una hermosa juchiteca: doña Camelia Pineda, Al niño, nacido en 

1865 (y por tanto cuatro años mayor que Brioso y Candiani) lo cri6 su 

madre con la ayuda del compañero, o jefe de Delabre, Monsieur Ale·· 

jandro Gives, Cuenta Brioso y Candiani varias acciones de guerra de 

los juchitecos que vencie~on; casi sin armas, a los imperialistas al • 

mando de Remigio Toledo, Aparece en escena Porfirio Díaz al mando 

de una columna liberal, quien decide escoger seis nii!os del pueblo, • 

tres para seguir la carrera de las armas y otros tres para que cursa· 

ran la de su elecci6n en Oaxaca1 entre los 6ltimos se encontraba Ro· 

sendo Pineda, que result6 ser un alumno muy estudioso, 

Relata .Brioso y Candiani la rebeli6n de Juchitfo contra don -

Félix Dfaz, que tras cruentos combates lo domin6 1 fusilando ad~s al 

jefe de los rebeldes, Apolonio Pineda (t!o de Rosendo), Un hijo de éste 

abandon6 indignado sus estudios y volvi6 a Juchitán; Rosendo alcanz6-

{l} Manuel Briofo y Candiani "Vida y Significaci6n del Lic. Rosendo Pi· 
necia", El D~rio de Yucatán, 26 de junio de 1938, 
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brillantemente su título de abogado, El autor termina narrando c6mo se 

enamor6 Rosendo Pineda de una señorita Federica Fenochio, con lo que 

Brioso y Candiani tiene pie para incluir Ja poesía amorosa de su amigo 

Rosendo Pineda, 

En el segundo artículo (Z) comienza Brioso y Candiani con -

mís muestras poéticas de su amigo Pineda, con motivo de una reuni6n 

de Año Nuevo {1876-77) y de otras reuniones sociales ya de m~s tras--

cendencia polttica, pues era cuando Jos alzados del Plan de Tuxtepec -

SP. dispon{an a entrar en Oaxaca, Pineda, según Brioso y Canfilani, se 

riostr6 como un gran defensor de la libertad y contrario a todo despo--

tismo y nos transcribe un discurso, en el que entre otras frases está'. la 

siguiente: "·,,hartan al pueblo de pan, de espect<ículos y de placeres -

para que las necesidades no le hagan desear una posici6n mejor yapa-

ra que enervado su esp(ritu en la molicie y el cansancio del goce mate-

rial, pierda el sentimiento de su dignidad y el recuerdo de sus liberta-

des, y asnenta, pero certeramente, van concentrando en sus manos -

todos los poderes sociales, todas las libertades pollticas públicas, apa-

reciendo a los ojos de las muchedumbres como los pensadores de todo -

lo halagüeño y de todo derecho, como seres sobrenaturales, nacidos y-

(Z) Manuel Brioso y Candiani, "Vida y Signi!icaci6n del Líe, Rosendo 
Pineda 'I 11El pjarjo de Yuca*', 1'.0 de Junio de 1938, 
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destinados para mandar, Ahí esta Roma, ejemplo grande de tan triste -

verdad. , , 11 (3) 

Cuenta a continuaci6n una anécdota que muestra la firmeza de 

carácter de Pineda: cuando era estudiante, "reclam611 su examen para -

alcanzar el título de abogado; y por último, nos dice c6mo siendo diputa-

do electo por Juchitán, don Porfirio D!az, ya Presidente, "le ofreci611 -

una curul por un distrito de Sinaloa, Pineda sac6 su credencial y devol-

vi6 a D!az la que éste le ofrec!a, La credencial ganada en buena lid por 

Pineda, no fue aprobada y Pineda se desat6 en improperios contra la A!!. 

ministraci6n, Alguien concert6 una cita entre Pineda y D!az en un lugar 

neutral, La conferencia dur6 seis horas; el general D{az al f{n lo domi· 

n6 y Pineda, a consecuencia de ésto cay6 gravemente enfermo, El doctor 

Castillo, quien atendi6 a Pineda en esta ocasi6n, es citado como fuente -

de informaci6n. Al fin Pineda entr6 a la Cámara, pero no fue nombrad~ 

Ministro. Supone Brioso y Candiani que don Porfirio temía que un hom-

bre tan brillante pudiese opacarle, Pineda fue Secretario Particular de -

don Manuel Romero Rubio, Secretario de Gobernaci6n. Al final del ar--

t{culo hace una comparaci6n (analogía hist6rica) con el gran tribuno Mi· 

rabeau, y Brioso y Candiani dice que si éste, Mirabeau, se dej6 seducir 

por la reina, Pineda tampoco se dej6 seducir por el héroe carismá:tico, 

Comentario: Este segundo artículo es una apasionada defensa 

(3) Manuel Brioso y Candiani "Las Causas de nuestra Revoluci6n",_fil -
Dem6crata, Noviembre y Diciembre de 1915 y Enero de 1916, 
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del que fuera su maestro, Tiene importancia la transcripci6n de las • 

frases del discurso porque nos dan una idea de c6mo Brioso y Candia· 

ni' se identifica con lo que en ellas se expresa y de d6nde se dedu;e sh 

pensamiento ampliamente liberal, No logra el articulista, a pesar de 

sliJ esfuerzos, salvar totalmente la figura de Pineda como hombre •• 

enérgico, No lo sedujo ninguna reina, pues don Porfirio no tenía nin· 

guiia de esa categoría a su disposici6n, simplemente Pineda se sorne· 

ti6. , , para llegar a ser "el eje de diamante" del partido cient!Iico con 

tra' el que tanto truena el articulista en sus anteriores artículos "Las • 

catlsas de nuestra revoluci6n", 

En su tercer artículo (4) nuestro articulista sigue relatándo· 

nos los rasgos de firmeza de Pineda frente a D!az, incluso cuando lleg6 

a aconsejarle que prescindiese de su última reelecci6n. Sigue el curso 

del relato cuando don Porfirio renuncia·y Pineda se retira a la vida p1j 

vada; su exilio en Nueva York, con dinero que le facilit6 su primo Cris· 

t6bal Mart!nez, con lo cual nos quiere demostrar su acrisolada honra·· 

dez, 

En 191Z regresa a M~xico¡ previ6 el fin de Madero, ademts, 

Huerta le ofreci6 hacerle Jefe del Gabinete, a lo que fil se rebus6 por • 

la .falta de fundamento legal del gobierno de Huerta, Vencido el usurpa· 

(4) Manuel Brioso y Candiani .'.'Vida y Significaci6n del Líe, Rosendo Pi· 
. neda11

1 El Diario de Yhcatfo, 7 de Agosto de 1938, 
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dor, al entrar los constitucionalistas en México, Pineda se refugi6 en la 

Embajada de Guatemala y en casa de un señor Mitchel1 gerente del Ban-

co de Londres y México, Carranza le autoriz6 a salir garantizándole -

todos sus derechos; sufri6 una enfermedad y por consejo del médico, -

pens6 ir a Veracruz y obtuvo la adquiescencia de Carranza;pero antes de 

hacer el viaje, muri6 cuando se encontraba viviendo todavía en casa del 

señor Mitchel, 

Sigue Brioso y Candiani explicando los pocos bienes que dej6 

Pineda, y algunos trabajos y obras que escribi6 de los que no se sabe si 

existen o fueron destrufios, Al final del artículo se dedica a rectificaci.Q. 

nes de varios puntos sobre la biograffa de Pineda que escribi6 José Va-

ladéz. De otra parte hace una serie de suposiciones sobre '~o que hu--

biera ocurrido.ll en lugar de entrar Pineda a Ja Cámara por voluntad -

de don Porfirio, lo hubiese hecho por la voluntad del pueblo juchiteco," 

Comentario• En este artículo, Brioso y Candiani hace precisamente lo 

que él pensaba que no se debía hacer para escribir historia, escribir soL 

bre lo que pudo ser y no fue, 

En el cuarto artículo (5) comienza diciendo que si bien Pineda 

"pudo abstenerse de colaborar con el aut6crata (don Porfirio) aprovech6 

su situaci6n para hacer mucho bien a sus numerosos amigos y conciuda-

(5) Manuel Brioso y Candiani -"Vida y Signüicaci6n del Lic. Rosendo Pi
neda", El Diario de Xucap!n, 7 de Agoli>de 1938, 
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danos, carentes de bienestar, porque tuviesen en él un sostén y un im· 

pulso a sus aspiraciones". A rengJén seguido se contradice "r Ja !mP'l! 

si6n y el sostenimiento eran imposibles no contando con Ja voluntad del 

supremo imperante. , , 11 "Aunque la política de don Porfirio no era Ja • 

que Pineda habfa concebido en sus meditaciones de sabio", la apoyé,,, 

en el aspecto de la conciliaci6n con el clero "por una necesidad de su • 

alma nacida para pensar en los destinos de su pueblo,,. 11 Justifica el • 

artículo la colaboraci6n de Pineda con Díaz por "su deseo de ayudar al 

crecido nmnero de sus amigos •• ," Además, dice Brioso y Candiani •• 

que tuvo el valor de aconsejar "a Porfirio Dfaz que no aceptase su últi· 

ma reeleccién";'pero una vez cafdo el dictador no lo abandoné", 

Brioso y Candiani glosa otro rasgo del licenciado Pineda cuall 

do en la Cámara de Diputados contesté a un mensaje del Ejecutivo dicien 

do: 11 ¿ C6mo vamos a restringir el amparo ni menos a suprimirlo, si e' 

amparo es Ja wuca instituci6n liberal que nos ha dejado usted?" El he· 

cho serfa magnífico, pero Brioso y Candiani Je quita el valor al decir •• 

que "el hecho es verosfmil, mas para descansar en 61 hay que apelar a 

Ja cr6nica parlamentaria", En el resto del artículo se transcribe una •• 

larga carta al ~icenciado José Ma. Gamboa, que estaba exiliado en Broo· 

!din (Nueva York). 

La carta en sf muestra al licenciado Pineda un tanto áspero y 

duro con el exiliado, porque éste le había escrito criticando a todos los· 
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políticos que rodeaban a don Porfirio. El electo que produce la ca aa es 

más bien desagradable y el concepto que puede sacarse de Pineda <!S d 

de un paternal, agrio y poco comprensivo amigo, 

Al final, otra vez la justificaci6n de Pineda en su apoyo a la • 

polffica de conciliaci6n de Díaz y de nuevo lo que debería haber hecho •• 

Pineda: "Pineda habría hallado aquellos medios que se hubieran inspira· 

do en bases s6lidas y no en la política de complacencia de Díaz, la cual 

no hizo más que preparar nuevas medidas de rigor con el clero," 

Comentario; Del Brioso y Candiani de 1915 al de 1938 (23 años tranacu· 

rridos) hay un abismo, Se repite, hay falta de seguridad en sus concep·· 

tos y sobre todo en su posici6n polffica y concepci6n historiográfica. Al 

final se deja llevar demasiado por sus recuerdos sentimentales y olvida • 

su posici6n como historiador, 

El á!timo artículo (6), cuando creíamos que había acabado la • 

serie, carece de importancia, es un resumen de toda la vida de Pineda,· 

para solicitar, con otros oaxaqueñoa (Angel Pota, Dur:l'.n, etc,) que algu· 

na poblaci6n de Juchitfo lleve el nombre de Rosendo Pineda, 

Comenjario: Otra •1ez adolece este artículo de falta de criterio historio· 

(6) Manuel Brioso y Candiani, "Vida y Significaci6n del Lic. Rosendo Pi· 
neda", El Diario de Yucatán, 14 de agosto de 1938, 
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gráfico cuando razona lo que hubiera podido ocurrir "de haber sido Ro· 

sendo Pineda el impulsor de la ptlblica administraci6n por cuenta pro·· 

pía, muchos de estos males no hubieran existido,,, 11 

Se repiten muchos de los méritos de Pineda ya publicados en 

los anteriores artículos, siempre tratando de ser benévolo con su cola· 

boraci6n al régimen de don Porfirio Díaz y dando explicaciones o razo·· 

nes de por qué se vi6 obligado a ello, 
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JUICIO CRITICO SOBRE LOS ARTICULQS 

AllllqUe hemos hecho un comentario sobre cada artículo, 

creemos conveniente hacer otro sobre su conjunto; los hemos divi· 

dido en cuatro grupos que son: 

La serie publicada bajo el título!'Las Causas de nuestra • 

Revoluci6n", que a su vez comprende cuatro clases de ideas que co· 

rresponden a otras tantas causas: las pol!D.cas, las socio·econ6mi· 

cas, las filos6ficas r·y las de analogfas y ejemplaridad hist6rica, y· 

por óltimo, anecd6ticos y biográficos, 

El segundo grupo publicado en la misma ~poca (17 de no·· 

viembre a Z9 de diciembre de l 9Z5), contiene dos de esos tipos de • 

causa: pol!D.c·~~ y filosf>ficas, 

El tercer grupo comprende cuatr.o artículos esencialmente 

anecd6ticos aunque sin perder vista ·el licenciado Brioso y Candia· 

ni· la ejemplaridad histórica o el encadenamiento de sucesos de re· 

laci6n causa-efecto, 

El cuarto grupo es un panegírico biogrfüco del licenciado 

Rosendo Pineda que contradice en algunos puntos lo escrito en los· 

artículos anteriores contra el "eje de diamante" de la pol!D.ca por·· 

firiana, 
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Causas Políticas,· La principal es, según Brioso y Candia· 

ni, la corrupci 6n de la justicia que a su vez es resultado del despotis· 

mo que producen las consecuencias de anulaci6n de la libertad de ex·· 

presi6n y claro está, de la enseñanza, Jorge Vera Estañol hace al •• 

respecto de Ja administraci6n de justicia, el siguiente comentario: •• 

11 .. , procur6 elevar a ella (a la Suprema Corte) amigos y correligio·· 

narios que estuvieran dispuestos en Jos asuntos de índole polrtica, a • 

las insinuaciones del mismo ejecutivo" (1) y "Cuando la corrupci~n • 

entra por un rinc6n de Ja conciencia no tarda mucho en apoderarse de 

toda ella, 11 (Z) Y la opini6n del ministro de Huerta es para nosotros 

muy valiosa, por ser prácticamente de un continuador del rGgimen • 

dictatorial, El severo juicio de Vasconcelos es tambiGn coincidente 

con el de Brioso y Candiani: "El recurso de los tribunales es nulo, • 

además, por lo dispendioso de los litigios y porque la Suprema Cor·· 

te de Justicia y a6n Jos juzgados de segunda y pera instancia depea 

dfan directamente del Dictador, que en todos Jos casos de importan· 

cia mandaba la consignaci6n, la orden para que el fallo se diese por 

consideraci6n de política en favor de los más influentes y Jos más •• 

poderosos, ... !! (3) 

(1) Jorge Vera Estallo!, La Reyoluci6n Mexjcaµa, México, 1957, Edi· 
torial Porña, P• 46. 

(Z) Jorge Vera Estaflol, ~p. 46, 
(3) JosG Vasconcelos, Breye Historja de M§xico. México 1968, Com· 

pall!a Editorial Continental, pág, 415, 

• 
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Es de notar que nuestro articulista da ;urna impor:anda a 

los asuntos políticos siguiendo dn ésto a Xenopol, si bien se cont=ad,i 

ce, supuesto que al comentar el tratado del historiador rumano, eic--

P!es6 que a él le interesaba el conte.xto hist6rico en su.totalidad, As.! 

mismo, procura, como lo eicpuso al disentir de Xenopol en cuanto a -

la importancia de los Mroes y su crítica por la historia, alabat' a --

unos y vituperar a otros, Lo hace Brioso y Candiani con el criterio-

correspondiente a su formaci6n liberal y de ah! que enzalce a Hidalgo, 

a Morelos, a Gonz~lez Ortega, Alvarez, Madero yC a~ranza, en --

quien tenía nuestro articulista puestas sus e5!Jeranzas.como héroe li-

beral seguido por el ?ueblo; con igual base critica con aspereza a !f:'~r-

bide, Santa .. .\:ma, Díaz, ifaerta, etc.... Es de suponer la. desilusi6n 

de Brioso y Candilni cuando se inici6 la lucha por el poder de los cis-

tintos caudillos y por ello no es de extrañar la amargura que deja tras-

lucir en sus últimos artículos, 

Pero Brioso y Candiani no llega al e.memo de una interpre-

tací6n heroica de la historia como Carlyle ni menos a la que, en base 

a la falsa ciencia de porcentajes estadísticos, e.xpone Adams Wood, -

Tampoco llega al extremo de negaci6n absoluta del héroe de H. G. Wells 

y ~s parece influ!do nuestro articulista por la concepci6n del héroe -

como eslab6n necesario de un determinismo social que, a pesar de--

su espiritualismo casi místico procla Hegel,· Decimos ésto porque •• 

Brioso y Candiani en todas las ocasiones condiciona a los héroes o •• 
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.ms bien hombres·suceso hist6rico, a las condiciones ¡íol!ticas, so· 

ciales y econ6micas del pueblo, 

Causas socio·econ6micas, • El licenciado Brioso y Candia· 

ni da más importancia a las causas sociales que a las econ6micas, ••• 

aunque tambi~n se refiere a aslas tiltimas como una de las causas que 

propiciaron la Revoluci6n; la restricci6n de la libertad, causa social • 

o moral, es tratada con más ~nfasis que la inicua explotaci6n de los· 

obreros y campesinos al comentar los artículos de la serie "Las Cau· 

sas de nuestra Revoluci6n", especialmente despu~s del artículo XX·· 

cuando al final de la serie hace sus analogías o paralelismos hist6ricos; 

al comparar las circunstancias y causas de la Revoluci6n Mexicana • 

con las de la Francesa s{ se habla del estado de miseria en que se en· 

centraba el pueblo, pero sin extenderse mucho al respecto, 

Causas filosoticas, • Pueden dividirse en dos partes: las · 

que se refieren a la imposici6n del positivismo '~ient!Iico" y las que 

conciernen a la toma de podci6n pol!tica por parte de los cat61icos· 

respecto a la Dictadura, En el primer caso disentimos de Brioso y 

Candiani, que lejos de ser causa de la Revoluci6n las teor{as de los 

científicos, contribuyeron con fu.:ito a sostener durante muchos años 

a la dictadura; en cuanto a la posici6n de los cat6licos, es cierto que 

no pod{an ver con gusto que se entronizase un determinismo contra·· 

rio al dogmático religioso del catolicismo, mas ~sto puede ocurrir • 
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en algunas conciencias de cat6licos muy ilustrados e independientes, 

pero ni la jerarqu!'a ni las masas del pueblo, tomaron nunca partido 

en contra de la Die !adura, 

Las analogías y ejemplaridades de ot?os oueblos, • Brioso 

y Candiani da un gran cr~dito a Madero, no ya como polftico, sino CJl. 

mo magnavoz que hizo llegar a los oídos de los mexicanos lo fuera de 

fase que estaban sus instituciones polfticas con las corrientes demo· 

cráticas que predominaban en el mundo, Este aspecto de los artículos 

es de los mejor logrados, aunque el escritor se disculpa : :: pensar • 

que puedan haber inf!u{do en nuestra Revoluci6n sucesos ocurridos en 

países muy distantes, 

Los anecd6ticgs y biogdfjcos, • Tienen siempre algún pro-

pósito historiográfico: unas veces para hacer resaltar el papel hist6ti 

coy el cadcter de algunos hombres, otras para aclarar algún hecho 

que el articulista quiere rescatar del olvido y le parece importante, •• 

ejemplo, la an~cdota de la frase de Don Porfirio "cuando cometí la bar 

baridad de alzarme contra Juárez" (4), Corresponden a este grupo· 

todos los artículos de la dltima parte de la vida del licenciado Brioso • 

y Candiani, 

(4) Manuel Brioso y Candiani, "Una con!esi6n del general D{az", • 
El Universal, 27 de Enero de 1933, 
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No debemos dejar de sefialar lo que ya hemos dichos inci·· 

dentalmente al comentar algunos de los art!culos: las series son cor· 

tas; sus eslabones comprenden más que desde la Reforma hasta el •• 

momento de escribirse los artículos y creemos que las rafees híst6· 

ricas de los sucesos que se van produciendo, se adentran en la forma 

como se logr6 la independencia, muy diferente a la que se proponía • 

Hidalgo, Las instituciones y la historia toda de la época virreinal, • 

la conquista y los adn m~s lejanos antecedentes de la historia preco¡ 

tesiana, que no por menos conocidos, dejaron de tener importancia· 

decisiva, junto a la historia de España, en la forma de ser de los ••• 

mexicanos; pero sobre todo, en lo que comprende su sociedad y sus • 

instituciones, Claro que en el art!culo de un peri6dico es difícil ha·· 

cer una larga explicaci6n de encadenamiento hist6rico, pero sí es po· 

sible hacer referencias concretas que originan una situaci6n. Por··· 

ejemplo: 

l) Los yaquis con las revoluciones, 

Z) Guerra de los yaquis, 

3) Voracidad disfrazada de apostolado civilizador, 

4) Justiíicaci6n 11cient!'fica11 del despojo, 

5) Leyes de Reforma que aceptan más propiedad que la priva· 
da y desconocen la comunal de los 'pueblos indios" de la •••· 
época virreinal¡ 

6) derivada a su vez de las tierras comunales de los ayunta· 
mientos espalloles¡ y 

8) de la propiedad comán de los pueblos abor!genes, 
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Soporiando toda la serie, tenemos tres consiantes: 

a) Características raciales y sociales de los yaquis (con! 

tante activa). 

b) Situaci6n geogr~íica Qejos del centro) y topograí{a de • 

la regi6n en que viven {consiantes de conservaci6n), 

c) Riqueza de su territorio (constante de desarrollo de -

cualidades y eventualmente de destrucci6n), 

~: Exterminio de los indios norteamericanos, Y podría·· 

mos hacer otra con genocidios m~s recientes "con iguales prop6si-

tos civilizadores", 

A y b crean las circunsiancias que se traducen en c; B, 7 

y 6 dan origen al organismo social, 5 es origen de la inconformidad 

social yaqui con las leyes del gobierno central; 4 y 3 producen la -

ruptura; Z ruptura; 11 efecto de la ruptura, 

Nuestra crítica no se dirige al m~todo empleado por Bri2 

so y Candiani1 sino a la relativa timidez con que lo emplea; pero al 

hacer el esquema anterior, nos estamos comportando como unos -

modestos alumnos de Brioso y Candiani·Xenopol, 

Por dl.timo, creemos que otra de las causas y no secunda· 

ria ni de circunstancias que hicieron posible la caída de Porfirio -

Dl'az, fue que ~ste :era un dictador del siglo XlX impregnado de ideas 

liberales, 
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LIC. BRIOSO Y CANDIANI 

COLABORACIONES VARIAS RELACIONADAS CON 

LOS SUCESOS HISTORICOS DE LA REVOLUCION 

TITULOS 

1. La Ñerza del pueblo es invencible 17 de noviembre 1915 
2. Un delineamlento respecto al posi~visma 17 de noviembre 1915 
3. El vencedor de Maximiliana y el de Huerta 19 de noviembre 1915 
4. Reclutamiento para defensa de la naci6n 20 de noviembre 1915 
5. La reconstrucci6n se aproxima, 1dispon-

g6monos! 27 de noviembre 1915 
6. Los senores Gómez Moñn y Ortl'z van ca-

mino de la derrota 29 de novierr.bre 1915 
7. Un detalle de la vida ooxaquena aplica-

ble a Fray fü6n, Marcial Salinas expli-
ca su brindis 2 de diciembre 1915 

8. Una excita~va del general J, A. Castro 5 de diciembre 1915 
9. ¿Transformaró la Revoluci6n a la ciudad 

de México? 29 de diciembre 915 
10. Una conlesi6n del general Díaz 27 de enero 1933 
11. ¿Error de Madero, de Pino Su6rez o de 

ambos? 16 de agosto 1933 
12. Madero y Limantoor 6 de julio 1933 

El Universal Gr6Rta 13. El Lit, Demetrio Sodi 29 de octubre 1935 

e 
14. Vida y significaci6n del Lic. Rosendo Pi -

l! necia 26 de junio 1933 
a 

15. Vida y significac16n del Lic. Rosendo Pi - 30 de junio 1936 u 

' >- neda 
• 16. Vida y signiAcaci6n del Lic. Rosendo Pi - 3 de julio 1933 ... 
o necio 
~ 17. Vida y slgnificacl6n del Lic. Rosendo Pi - 7 de agosto l 933 E 

necio 
18. Vida y slgnlfitaci6n del Lit. Rosendo Pi - 14 de agosto 1938 

ne da 



"El que me honre leyendo estas páginas, verá que he procurado 
fijar las causas, esto es, las fuerzas actuantes, y las condicio· 
nes en que éstas han obrado para producir los sucesos de im¡xir· 
tanela en la evolución del pueblo oajaqueño ". 

Brioso y Candlani 
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DOS ILUSTRACIONES DEL METODO HISTORICO XENOPOL -

BRIOSO Y CANDIANI 

1.-

El Lic. Manuel Brioso y Candiani no era hombre que se limitase a exponer tea-

ñas y, pa eso, en m6s de uno ocasión las llev6 a la pr6ctica. Que nosotros sepamos, 

adem6s de la serie de articules históricas sobre la Revolución, que estudiamos en airo 

lugor, el ilustre oaxaqueno escribi6 dos opúsculos sobre la historia particular de Oax~ 

ca y una histeria general de México. 

Al exponer Briosa y Candiani, según él la entiende, la teoña de la historia de 

Xenopol, utiliza el método de la inducción reconstructiva, que consiste e~ el paso c!e 

lo particular a lo general, como queria Aristóteles o, mejor dicho, de lo particular a 

lo universal, o peso a una realidad desconocida mediante las "notas cronol6gicas" o i~ 

dicios. El primer trabajo a •ensayo de una historia cienhñca" de Brioso y Candiani es 

denominado intencional y orientcdoramente Lo Evolución del pueblo oaxaqueno desde 

la Conquista hasta la consumación de la Independencia 1521 - 1821 ~I) El titulo, como 

puede verse, es de corte spenceriano y recuerda, sin duda, el de la famosa obra de Ju_: 

to Sierra; pero nuestro oaxaqueno est6 empenado estrictcmente, en esta pequena obra, 

en mostrar el car6ctcr cientffico de las series hist6ricas mediante la concatenación 16-

gica de los causas o fuerzas psicológicas humanas y que originan los acontecimientos 

O) Subtl'tulo a la obra La evolución del pueblo oaxcqueno, México, TI p. Oaxaca, 
1939, 93 p6gs. 
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dentro de unas determinadas circunstancias, o 'condiciones', como escribe el outor. 

Consta la obra de doce caprtulos y.~~a introducci6n h!cnico (Xenopollana) de

nominada "Punto de partida para la formaci6n de esta obra•, en donde 11a1y apretada-

mente resume en tres ptlglnas todo lo escrito en su interpretaci6n a la Teoña de la 

Historia del profesor rumano. 

Brioso y Candiani, rompiendo las últimas lanzas crnicas contra el mi!toda his

tórico rom6ntico afirma que el esprritu moderno •ya no admite o la historia como sim

ple norraci6n' (2) pues o 61 lo que le interesa es •senalcr las causas que fueron influ

yendo en la verificcci6n de los hechos sociales de importancia" (3). Es decir, he-

chos indudables, de trascendencia social y relacionados con la evolución, con ano-

toci6n de los factores que han producido teles sucesos, a fin de formar una cadena i~ 

destructible que, en el caso de este obrite, abarca desde la Conquiste esponola has-

ta la Independencia. Resultan curiosas los razones que da Brioso y Condiani paro no 

comenzar su relato en las tiempos precortesionas: en primer lugar, porque "nada se 

sobe seguro acerca de las razas que poblaron Oajaca (sic) en los primeros tiempos; en 

segundo lugar, porque en la época prehisp6nica no se da aún el proceso evolutivo, 

que supone la existencia de un organismo homogéneo en medio de la variedad de los 

sucesos. (4) 

Nas parece que Brioso y Candionl posee una Fórmula social evolutiva que apli-

(2) Op. Ot .. Póg. B 

(3) Ibídem • 

(4) Op. Ot. Póg. 7 
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ta apriorTsticamente a la realidad hist6rita para intentar explicarla. Empero, tomo 

la realidad social prehisp6nica, es decir, no ottldental, se resiste al tratamiento, 

la revoluti6n ingenua de Brioso y Candiani es negarla, no considerarla. 

Veamos ahora t6mo funciono el m6todo al ser aplicado "tientmcamente' a la 

realidad hist6rlta de Oaxaca: 

SERIE EVOLUTIVA SOBRE LA HISTORIA DE OAXACA, Primer hecho hi s· 

t6rito en la historia de Ooxoto: 

Otupatl6n del territorio par los agentes de Cor!fs. 

Causo de tal hecho: 

La voluntad • fuerza de Hem6n Cort6s y de los que obraban en su nombre. 

Condicloneu 

I .· Superioridad de lo rozo espanola respecto o lo lndTgeno. 

2.- falta de cohesi6n entre mixtetos y zapotecos. 

3.- Leyendo o profetTo sobre lo llegada de hombres blancos y barbados que ho· 

brTon de seftOll!ar en la tierra oaxaquefta. 

'4.- Dispoiltl6n amistosa de los thinonletos hacia Cor~s, antes incluso de la 

conquista de OIXllto. 

5.- Abatimiento del 6ltima rey de Zoachllo, Cotijoezo y de sus Inmediatos su· 

t-1. 

Segundo hecho hist6r1co en la historia de Oaxaca: 

Dominatl6n colonial espanola (proceso di amalgamad6n social Indo-hispano) 
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lncorporacl6n, par este medio, a la clvlllzaclón occidental, 

Causa social de este fen6meno: 

La voluntad - fuerza (deseo) de los monarcas espanoles. 

La voluntad - fuerza (af6ri) del catollclsmo espaftol par propagar la f6 de Cristo 

par medlo de her6icos misioneros. 

Con di el anes: 

1.- Apertura de cOll'llnicaclones entre el An6huac y Oaxaca par los agentes 

deC~s. 

2.· Abnegaci6n de los misioneros (dominicos) para evangelizar (civilizar -

incorporar) a los Indios oaxaqueftos. 

3.- Disposición natural de mixtecos y ¡iapotecos para la vida civilizada. 

4.- Aflnidad entre espanoles e indios pera forjar criollos y mestizos. (5¡ 

Tercer hecho hlst6~ico Importante: 

La lucha de los oaxaqueftos por la Independencia. 

a) Defenso her6iea de Huaju6pam. 

b) Ayuda y adhesión a Morelos, 

Causa: 

La volunhld - tnergTa del insurgente Valerlo Trujano defendiendo a Huaju6pam 

her6icamente, secundado por la pdilaci6n. 

La voluntad - fuerza de Morelos de apodemne de Oaxaca., 

(5) Criollo, en la acepción de Brioso y Candianl, quiere detir simplemente nacido o 
criado en Oaxaca, No considera en esta amalgama racial la presencia de la ter
cera raza: la 111111. 
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Condiciones: 

1.- El espTritu guerrero de los mixtecos, no abatido a pesar de la Conquista. 

2 ,• Comunidad de sentimientos de los ooxcquenos con los dem6s pueblos no

vohisponos. 

Cuarto y último hecho social relevante: 

Proclamación t lo Independencia en Etla (31 - VII - 1821). 

Causa: 

lo voluntad - erzo (resolución enérgica) de D. Antonio de león y los mixte

cos de odherirt ol Pion de Igualo. 

Con di ci ones: 

l ,• EspTritu terrero de los mixtecos en Huo¡u6pam. 

2.- Comuni d de roza y de ideales. 

3.- r.,.m \'"'"". '· ¡o. ~¡;,,.., 
4.- Pasivida de los aaxaquenas (salvo los mixtecas) a adherine al Plan de 

Iguala. 

Cancatenaclón lvolutiva: 

A. Medionte la Corona de Costilla se incorporo Oaxaca palrtica, racial (fusi6n) y 

culturalmente a la civllizaclón europeo hisp6nica. 

B. El enlace histórico entre la dominación espanola y'la lucha par la independen· 

clase establece mediante la formación de un nuevo pueblo (crlollo·mestizo) 

can uniformidad y autanomTa. 
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C. la declaraci6n de la Independencia de Oaxaca en Etla resultó del enrusiosmo 

potri6~co y heroico de laj mixfecas (huajuapeffos especialmente). Don Anto-

nla Le6n, al igual que lrurbide, sienten que la independencia era una necesi-

dad nacional. 

Consideraciones crrticas: 

Adem6s de las ya apuntadai, hay que indicar el poca o ningún papel que Brio

so y Condiani da a las causas económicas. Su m6tado se funda esencialmente en la 

que podrramas llamar piicologismo hist6rico puesto que todo causa obo¿ece a una vo-

!untad, fuerza, potencia o energra psicol6gica de tal o cual personaje, quien ha c!e 

actuar dentro de unas determinadas condiciones. Por supuesto, aunque la candici6n 

económica os esencial, BriOlO y Candiani la ignara, como la ignoró su modelo Xeno-

poi. Na tiene nada de extraffo, en el fondo esta teoria o m&todo hist6rica no deja 

de ser, en su esencia principalmente reaccionaria. 

Es positiva en el !Mtodo de Brioio y Candiani la comprensión de la historia de! 

de el punto de vista partidista o pclrtico. Para él, los indios, los esponoles, fa Con-

quista y lo Evangelización, poseen sus propios valores causales históricos: por eso es 

casi el dnlco historiador que se sustrae positivamente a la estéril lucha del indisenis-

ma contra el hispanismo, o viceversa. "Ya - escribo Brioso y Condioni - sin apelar 

a la fé, opino que la Conquisto y la dominación espaffola nos incorporaron a la civili

zaci6n~ (6) El estudia la evolución social de su ~stada y, en dicha evolución, todos 

(6) Op. Ot., P6g. 31. 

-·,,¡ ···' 
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los componentas son necesorios y nlng.mo resulta excluyente: lo que no quiere decir 

que Brioso y Condianl se reserve los juicios crllicos condenatorios. 

Sostiene Brioso y Condiani con fervor y entusiosmo americanos que la demo

cracia y la república s61o pudieron y pueden florecer en el continente americano.(7) 

Opini6n que hoy nos puede porecer absurda, pero que no lo es tonto si este pensa-

miento lo entendemos en función de la fecha en que fu6 expresada: 1939. 

11.-

L; segunda ilustraci6n corresponde a otro ensayo, asimismo de "historia cien-

tffica' 1 intitulado tambiEn muy significativamente asT: La evoluci6n del pueblo ooja

queffo desde la adopci6n del Plan de Ayutla hasta el fin de la guerra de Reforma, (
8
) 

Esta segunda abra hist6rica regionalista demuestra, desde luego, mayor madurez en el 

autor, pero tombiEn m6s ocumulaCi6n de detalles y de "notos cronol6gicas" inductoras, 

lo que da por resultado, si no la co.ifusi6n del lector, cuando menos su cansancio e, 

Incluso, distracción. Hay demasiadas listas de diputados titulares y suplente~ excesi-

vos combotes, asedios y alzamientos, que resultan cansados adem6s de que el autor, 

huyendo deliberadamente de tod1 artificiosa narraci6n, nos presento toles sucesos des-

provistos de todo adamo ret6rico. Como el autor est6 ya m6s cerca de los sucesos que 

refiere, su portlcipoci6n en el desnudo relato es m6s subjetiva, y de vez en cuando 

subray1 con visible gusto que. El conocl6 y aún trat6 e tol o cual de los personajes his

t6ricos tratados. Tembifn se declara liberal cumplido; mas su ub1caci6n precisa dentro 

(7) Op. Cit. P•g. 78. 

(8) Tecubaye, D.F., lmprenl111 su Orden, 1945, 136p6gs. 
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del c1mpo polnico no le llev111 exceso de negar el pin y la 5111, o rozones• los 

opositores del lado contrario. Brioso y Candiani combote el cleric1lismo mexicano; 

pero respeta las creenci1s y las labores propias del clero de Mbico. Su regiona· 

llsmo patri6tico le lleva 1considerar1 su Estado y a sus hombres como de primera 

clase en el proceso de 11 amarga contiend1 civil: O•xaca da insignes polnicos, e~ 

traordinarios generales y ciudadanos soldados 1bnegados, patriotas y defensores de 

la causa liberal. (9) 

La historia que nos cuenta Brioso y Candiani es la de la evoluci6n del pueblo 

oaxaqueffo hacia la libertad democr6tica, ltberal, Cantar lo epopeya de un pueblo 

que se despierll de su adormecimiento y docilidad coloniales y se encamina tenaz 

y valerosamente hacia le luz y el progreso. Se trata de la transformaci6n de un pu: 
blo d6cil en guerrero y organizado, gracias a las ideas liberales. (lO) El método 

incl.ictivo • psicol6gico le va a servir una vez m6s al historiador pare presentamos a e· 

sos hombres paradigm6tlcos en los cuales se encuentre 11 voluntad o energia • fuerza 

causal que hice poslble el cambio dentro de unas condiciones especmcas, Contra 

las hombres conservadores representativos, enemigos del cambio y falseadores del 

Plan de Ayutla, se alzan los hombres liberales, las innovadores dispuestos a confir· 

mar y llevar a sus últimos extremos las principios polnicos nuevos senalados en Ayu· 

tia y confirm1das con creces tr1S la guerra de Reforma. 

Veamos ahora la sucesi6n de hechos hist6rlcos analizados por el autor y con 

(9) Licenciados como Ju6rez, Dubl6n, Mariscal; militares como MejT1 y P. DTaz, 
l.M. DTaz Ordaz, etc. Op. Ot. Pdg. 124. 

~O) Op. Ot. P•g. 124. 
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10! cuales'6ste constituir6 la serie que es la que le otorga a la Historia un car6cter 

clentl'lico. 

Primer hecho: creación de la Guardia Nacional (soldados cMcOl) (ll) 

Causa de tol hecho: 

Energia y perseverancia del general liberal Ignacio Mejía. 

Condiciones: 

1.- El civismo de los artesanos oaxoqueffos. 

2.- Energía racial resultante de la mezcla (mixtecos .¡. zapotecos .¡. castella-

nos= mestizos oaxoquenos), 

Segundo hecho: fracaso de los conspiradores que se levantaron 

·al grito de "Religl6n y Fueros' 

Causa: 

Voluntad enérgica de Mejía opuesta ol movimiento retrógrado. 

Con di el ones: 

1.- Indecisión del gobernador de Oaxaca J. Ma, García. 

2.- Intervención patriótica de D. Luis Corbó para disuadir al: 

3.- Coronel Villarreal, quien se someti6 así y no se sublev6. 

Tercer hecho: pusilanimidad del presidente Comonfort de llevar· 

el Plan de Ayutla a sus últimas consecuencias: fracaso del 

"Estatuto Org6nico" conciliador y regresivo. 

(11) Hechos gloriosos de lo misma que van desde la acción victoriosa de las milicias el 
16-11-1858, hasto la toma de México el 21-Vl-1867. 

..... 

...... ·-·"·--·. 
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Causa: 

Ju6rez, gobernador de Oaxaca y su grupo rechazan el estahJto: resolución 

voluntaria enérgica: idea fuerza. 

Con di ci ones: 

1.- Pasividad de Comonfort ante el rechazo. 

2.- Popularidad de Ju6rez entre los oaxaquenos. 

3.- Tranquilidad pública, 

Cuarto hecho: Ley de desamartizaci6n (25-Vl-1856~ 

Causa: 

· La voluntad o energra (decisión) del presidente Comonfort y de sus mi nis Iros, 

especialmente el de Hacienda: M. Lerdo de Tejada. 

Con di ci ones: 

1.- La fuerza militar y polnica del gobierno en 1856, 

2.· Tendencia a separar al clero del manejo de bienes rarees. 

3.- Idea general de restringir el poder econ6mico del clero. 

4.· Decadencia moral del clero (frailes especialmente). 

Quinto hecho: fracaso de la Ley de desamortizaci6n. 

Causa: 

La energra, potencia a fuerza de prédica de Pro IX 05-Xll-1856): prédica fir. 

me, enárgica e inquebrantable. 

Con di el ones: 

J.. Sumisión del clero mexicano a la Santa Sede 

, .. , .. ~H"· 
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2.- Error de los cat61lcos de ldentlflcor la rellgi6n can los Intereses materia

les de la Iglesia, 

3.- Canñonza en que el el6rclta se sublevaña contra el gobierna. 

4.- Dlflcultad en la aplicacl6n de la Ley de desamortlzaci6n poro los adjudi-

tarlos. 

S.- Respeto reverencial de los mexicanos hacia el clero. 

6.- Apotra general de la mayor porte de los mexicanos. 

7.- Creencia de que los conventos eran centros de caridad. 

Sexto hecho: hito de la Carta de 1857 para Oaxaca 

Causa: 

Resalucl6n en6rgica {fuerza) del gobernador Ju6rez y de los legisladores paro cons

tituir al Estado firme y Justomente. 

Con di el ones: 

1.- La facilidad que ofrecTa el trabajo previo de los constituyentes de la noci6n. 

2.- Lo sufrida experiencia dictatorial (Santa Anna). 

3.- Abundancia de pensadores llberales. 

4.- Pasividad aparente del clero y conservadores. 

5.- Indiferencia de bueno parte de los oaxoquenos (mestizos), 

6.- Aceptocl6n de los Indios zapolecos y mixlecos del nuevo estado de cosas 

convirti6ndose osT en seguidores de Ju6rez. 
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S•ptlmo hecho: tercera declaración de la soberanTa de Oaxaca 

contra el gobierno ilegrtlmo conservador (21-Xli-1857) 

Causa: 

La energTa patrióflca que obró en este coso fu6 la del gobernador de Oaxaca, 

D. J~ Ma. DTaz Ordaz y de los diputadas del congreso estatal. 

Con di el ones: 

1.- Patriothmo liberal del gobernador y diputados. 

2.- Amor a la libertad dentro del orden {conslderador del decreto del 21 de 

diciembre). 

Octavo hecho: la derroto del jefe conservador Cobos que ose

di aba a Oaxoca. 

Causa: 

Uno fuerzo psl'quica poderosTsima y la resolución uniforme del gobernador DTaz 

Ordaz y dem6s liberales dispuestas o ¡ugone el todo par el todo: morir o matar. 

Condl ci ones: 

l.- Adhesión firme de todos las liberales a la Constitución del Estado. 

2.- Actitud excepcional del general D. Ignacio MejTa, organizador de los 

milicias. 

3.- Disciplina del ej6rclto miliciano. 

4.- Debilidad moral de los trapas reaccionarias. 

5.- la lníluencla del tiempa, ya no propicia a las ideas conservadoras. 
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Noveno hecho: lo ley de nocionolizoci6n (12-Vll-185~} 

Causa: 

la fuerzo psTquico o decisi6n de Ju6rez y su gcbinete, dispuestos e expropiar 

al clero sus bienes rarees. 

Condiciones: 

1.- Resistencia del clero e la desomortizcci6n. 

2.· Presi6n de varios estados para que se llevase e cebo la descmortizcci6n 

y expropioci6n. 

3.- Necesidad eccn6micc, polrtico y militar de privar al clero de sus recur-

sos. 

4.- lealtad de los militares liberales. 

5.· Apoyo moral del gobierno norteamericano. 

Décimo hecho: occi6n victorioso del 5-Vlll-1860 contra Cobos 

Causa: 

Dos fuerzas o energios ouxi liares 

o) Corenc.ia de vTveres en el campo liberal serrano 

b) Resoluci6n de abatir e Cobos y expulsarlo de Ooxocc. 

Condiciones: 

1.- Heroico valor de les tro?as ooxoqueffcs liberales. 

2.- F6rmulc politice vega reaccionaria por la que luchaban los conservadores. 

3 .- Decaimiento de los reaccionarios al saber que Miram6n hebra fracasado 
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nuevamente en Verocruz. 

4.- la lnflucncla del tiempo sobre las hechos de sucesi6n, 

La serle de hechas de sucesi 6n que abarca desde el plan de A· 

yutla hasta el fin de la guerra de Reformo: 

1. Impuesto Mortrnez Pinillos como gobernador de Oaxaca, comienza a pnr:awilr 

a los liberales, quienes se adhieren al Pion de Ayutla, 

2. Cae MartTnez Pinillos, se organizan los liberales y expiden la Con>litudln lo

cal del l5-IX-Ja57, 

3, lnvo:i6n a Oaxaco de las Coba: (fine: de 1857 y en la59), derroto da lrr. mh

mos (16-1-tasa y 5-Vlll-1260). 

4, La causa de los de:a:trcs de los Cabos e:tuva en la cr,hdln de lo: liberriles ui

xaque~os frente a :us enemigos. 

aj Liberales al amparo de los Con:titudone: Federal y del E:tada, 

b) Can:ervadores ro:fcnido: precariamente pr;r el lema de "P.oli!¡lln y foorr,," 

que na era un proGroma palrtico y q"e rovc:tTn el cm6ctor do tJnn fltrr.•Jln 

unlloterol. 

5, Del triunfo de rnlO :e deriv6 el gobierna con:titucionol del gob.rnodor D. ~JJ

món Capga. 

Con1lderaclone1 crrticau 

' No nos do EriO".O y Condioni, cw.o toml""'o"' 1r.oé•lo • ln>plrod-.r X•n<~ol, 
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una explicaci6n satisfactoria sobre el contenido de esa energra psicol6gica que es el 

motor de la historia: sabemos cómo funciona, pero na qu6 es. El propio Brioso y Can-

diani se reílere a una "acci6n providencial con la que acaso puede cooperar la fuerza 

morol, oculto, de los an!ecesores muertos" (1 2). Y m6s adelante alude a h~roes, mi

litares o civiles, poseedores de una "misi6n de salvador(es) saclal(es)" (l 3) que los h~ 

ce capaces de transformar ol pueblo oaxoque~o sac6ndolo de la rutina y llevdndolo por 

le senda de lo poz, del progreso y del orden social. Mes, ¿pon:¡u6 octúon osi estos 

héroes? Sin duda por su religi6n liberal, que a moda de esencia obraba en ellos sus l 
deos palnicas progresivos, Se trata de una lucha a muerte entre el pasado y el prese~ 

te-futura; entre el ayer y el hoy-manana. En suma, entre la religl6n católica de los 

conservadores y le religión polTticc de los liberales. 

(12) Op. Cit. P6g. 21. 

(13) Op. Cit. P6g. 23. 



"Siempreviva" no es, por otra parte, un tipo del todo ficticio: 

es la Oejaca Inteligente, la Oajaca progresista,· 

la Oajaca valerosa que conocl y con la que apren• 

di a pesar, a so~ar, y a amar la libertad y el •• 

progreso, progreso y 1 lbertad que no son, como mJ! 

chos creen, palabras o conceptos vanos, sino Ideas 

fuerzas, principios de acclOn, que hacen mover a· 

hombres y a pueblos para c11npl Ir el plan a que •• 

la Providencia los llama, plan que Oajaca cumpl Ira 

noblemente, s I en vez de pesar sobre ella la mole 

de las dictaduras se mueve por el esfuerzo 1 lbre· 

de sus hijos. 

Brioso y Candlanl. 

•) 
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SIEMPREVIVA 

{Novela hist6rico-simb51ica) 

Nuestro autor escribi6 tambifo, entre sus mdltiples obras, •• 

una novela hist6rico·simb61ica que lleva el nombre de su persoane • 

femenino principal:~iempreyiva; nombre de una planta mexicana que 

persiste en cualquier clima aun cuando no se le presten cuidados, •• 

súnbolo ideal del alma oaxaqueña que es sostenido por la protagonis· 

ta incluso en lejanas tierras. 

Es la idea de wa historia toda ella llena de conceptos y mensa· 

jes1 Por supuesto que Brioso y Candiani no hace sino utilizar un ar·· 

bitreo literario típico del siglo XIX, es decir 1 no hace sino lo que •• 

los Altamirano (con su novela Clemencia) y los Mateos (Sol de Mayo) 

y los Frl'as (Tom6chic) hicieron al poner los problemas de la histo·· 

ria mexicana en base a sus personajes, "La invocaci6n de indepen·· 

dencia e idiosincrasia nacional se halla necesariamente ligada a una· 

resurrecci6n de la historia nacional, a los recuerdos del pasado, a· 

la pasada 1111 gnificencia, a los momentos de verguenza nacional", ~1 
{subrayado nuestro, pues es en lo que nuestro autor se basa al escri· 

bir Sjempreviva\ 

Asf, la noveala romántica de tipo nacionalista es solamente 

el pretexto para, en realidad, presentarnos el tema hist6rico que le • 

(1) Georg Lu!Gcs, La Noyela Hjst6rica, Mrudco, 1966, Ediciones -
Era, P'g, 23, 
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interesa. 

Nos narra Brioso y Candiani la época que transcurre des· 

de la intervenci6n francesa hasta el Plan de Tuxtepec, en el marco· 

hist6rico de México en primer lugar, y de su patria chica, Oaxaca, 

Se detiene el escritor en muchas ocasiones con gusto, para descri·· 

bir costumbres tl'picas bien de México o oaxaqueñas como por ejem· 

plo, la que nos hace al "recordar" lo que eran las tiendas de barrio 

de Oaxaca, tiendas de las cuales apenas difieren las de hoy, "En -

aquellas tiendas hab!a desde el vino de Jerez y del llamado entonces 

carl6n y el aguardiente catal~n, basta carb6n, leña y todo lo necesa· 

ria para improvisar una cena y aun una cocina; aparte de nnititud de 

artl'culos para la economía doméstica y para los oficios, no faltando 

en algunas, ciertas medicinas caseras," (Z) 

Sus personajes estfo representados en el famoso trioíngulo 

amoroso de la novela romiÍntica de la época ya en su decadencia, y· 

nos lo presenta para insistir en su oínimo nacionalista de la siguiente 

manera: el Mroe como el típico mestizo en su descripci6n: 11era un· 

joven de veintidos años, robusto, de estatura regular, de color more· 

no rosado, y de cabellos negros, Se vestía generalmente de panta!6n 

(Z) Manuel Brioso y Candiani, • Siempreyiya, México l 9Zl, Talleres • 
Gráficos Soria, pág. 96, 
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de casimir, de chaqueta de gamuza, con incrustaciones de plata, • 

botas de cuero negro y sombrero de fieltro, de anchas alas, 11 (3) Y 

en contraposici6n, por supuesto, pone al anti·Mroe como un típico 

criollo, transposici6n curiosa explicable a través de lo que es la -

realidad mexicana, La manzana de la discordia, Siempreviva, tie-

ne las virtudes y cualidades í{sicas e intelectuales que la hacen-· 

sea la mujer ejemplar, Entre sus virtudes destaca su sentido patrj6 

tico dirigico, c6mono, a los liberales, 

Nuestro Mroe1 personaje masculino principal, Braulio Car-

badillo y Brena, es la encarnaci6n del patriota que lucha en contra 

de la intervenci6n francesa¡ pero que mís tarde rechaza el Plan de 

la Noria por considerarlo la semilla de nuevas luchas fratricidas¡ 

por el contrario, da su apoyo decidido a Benito Juárez a quien con· 

sidera el instrumento de la libertad, "que vino a condensar las es·· 

peranzas y las aspiraciones del pueblo mexicano, 11 (4) 

Opina ademís, que fue un libertador de valor universal y que 

como tal deberb reconocerlo en el futuro aWi los mismos miem--

broa del clero mexicano, aunque para ello sea necesario que ocurran 

(3) Manuel Brioso y Candiani, ~ píg. ZZ 
(4) Ibídem, p~g. 194, 
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nuevas revoluciones; a prop6sito de las cuales creemos necesario 

señalar que en esta misma obra nuestro autor define los efectos -

que producen las revoluciónes de la siguiente manera: "Las revo

luciones producen muchos trastornos que acobardan a las almas -

pusilánimes; pero templan los caracteres, levantan a las masas -

de la postraci6n en que yacen y las ilustran sobre las cosas pi1bli

cas, como ha pasado con muchos de nuestros indios, forzados al -

principio a combatir, han acabado por ilustrarse y por llevar en-

carnada en su espíritu la idea de Patria, Condenemos en las revo

luciones las injusticias, y sobre todo, la infamia de apelar al 

extranjeros," (5) Se refleja asimismo en esta cita, su completo -

desacuerdo con el. grupo conservador que encontr6 como Wrica solu

ci6n a los problemas de M~co, el traer a gobernar a un príncipe -

extranjero, 

Cree que la tradici6n colonial que perdura basta su época en 

la educaci6n mexicana, ha sido un obstku!o para el desarrollo tan

to de las ideas democráticas como de algunos movimientos libera

les, por ejemplo, las Leyes de Reforma, y sugiere que se "funde -

un centro de ilustraci6n para la mujer oaxaqueña1 puesto que ésta, -

s6lo por ignorancia, nos ha puesto obsUculos para la Reforma, y ha 

sido arrastrada a contrariar nuestra obra porque cree, err6near. 

(5) ~. Pág, 108, 
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te, que atacamos la fe, cuando lo que nosotros hemos atacado ha • 

sido solamente la tendencia del clero a la política y su af~n de domi· 

nar en asuntos que s6lo son del Estado," (6) Esta explicaci6n nos • 

la da por boca de don Félix Romero; pero se identifica plenamente· 

con su propia posici6n a trav6s de sus otros escritos, 

También habla de la misi6n del maestro de escuela como for· 

jador de ciudadanos patriotas, y de la necesidad de establecer escu1 

las hasta en los lugares m~s remotos del pafs, 

Brioso y Candiani, ademís de conceder importancia al tema •• 

hist6rico1 concede, como "Boileau, importancia a la verdad social y 

psicol6gica de sus personajes", (7) La cuesti6n de la verdad hist6ri 

ca en la representaci6n poética se halla todavta mís ali~ de su hori· 

zonte poniéndonos Brioso y Candiani, incluso los planes de las revueJ 

tas, 

Para él, el estudio de la causa de la grandeza y decadencia de • 

los gobiernos (siguiendo su trayectoria de hacer sobre todo historia -

política) constituye una de las principales labores preliminares para· 

la transformaci6n de la sociedad, ésto es la actuaci6n del liberalismo 

en íunci6n del progreso de México, 

(6) .lhiD p~g. 12. 
(7) Georg Lu!Gcs, ~. P• 15. 
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En la misma forma que lo hemos observado en sus artículos -

trata de mostrarnos la existencia de una relaci6n causa-efecto, en • 

la secuencia hist6rica, al hacer que Braulio comente con otro de los 

personajes: 'bsted Licenciado, conoce mucho de leyes, es decir, de 

las que se aplican en los tribunales mal o bien; pero no de~

t6ricas de las que algo entiendo, a fuerza de estudios que he hecho, -

Por estos estudios, comprendo que el general Díaz, por desinteresa

do que sea, y debemos suponer que lo es, dados sus antecedentes, si 

llega a triunfar, lo cual es muy improbable, tendrá'. que ceder a las -

Instancias de sus compañeros de armas, aparte de que sentirá'. ambi·

ciones que antes no hab{a sentido; y as{ se hará'.n reformas a nuestro -

sisteim1 de gobierno, que, aunque por de pronto se acepten, serán m.Q, 

tivo de nuevos trastornos, 11 (8) Esta predicci6n hist6rica hubiese si

do de gran valor de haberse realizado efectivamente antes de ocurrir 

los hechos que menciona, Pero ad~má'.s, en el párrafo anterior, en el 

subrayado nuestro, podemos notar su insistencia en hacer de la histo

ria una ciencia, 

Siguiendo la trayectoria de sus artículos, nos señala varios pa

radigmas entre la revoluci6n francesa y la ~poca del gobierno de Maxi-

{8) Manuel Brioso y Candiani,~, ~gs, 176-177, 
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miliano, ''Yo, de ninguna manera apruebo las atrocidades que come·· 

tieron contra el clero, los nobles y los reyes; mas no desconozco que 

Francia estaba en aquellos días como un s6!o hombre, desafiando el 

poder formidable de austriacos y prusianos, Nuestra situaci6n se pa· 

rece algo a la de Francia revolucionaria; y si hay alguna diferencia, 

ésta es favorable a mi tesis, pues Maximiliano, lejos de unirse a las 

clases que lo trajeron y que se disponían a ayudarlo, los va excluyen· 

do y procura atraerse a los liberales, quienes, de seguro, no traba·· 

jarán sinceramente por un r~gímén que, si no les es odioso, les es, -

por lo menos, repugnante," (9) 

Esta novela nos confirma su m~todo que se basa en tres puntos 

fundamentales que babfamos observado ya a lo largo de sus series pe· 

riod{sticas y de sus comentarios al libro de Xenopol La Teoría de la • 

Historia, Estos puntos fundamentales son: en primer lugar, la forma· 

ci6n de series en la relaci6n causa-efecto; en segundo lugar, lo que -

llamaremos "constante hist6rica", ~sto es la reacci6n de determina·· 

das razas ante los hechos hist6ricos; y finalmente, la idea de que la • 

verdadera revolucí6n, para ser efectiva, tiene que ser primero en la 

mentalidad del pueblo dende se produce, ésto es, en los c{rculos inte· 

lectuales y educativos, "La fuerza, el poder que contrarfa el triunfo • 

definitivo y absoluto de la revoluci6n intelectual, que impide nuestra 

(9) Ibídem, pigs, 19-20, 
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efectiva y completa emancipaci6n social, lo constituyen nuestro --

propio carácter y los resabios de la educaci6n colonial,,, Ya no -

tenemos reyes de derecño divino, pero adn nos resta un irrefie:d· 

vo temor al ejercicio de las libertades pdblicas, .. "{10) 

Al reseñar la batalla de Puebla hace resaltar el hecho de que 

'~a idea nacional se convierta en patrimonio de las masas", (11) 

CUltlple con la idea de L~cs de lo que es la novela hist6rica 

"lo que se trata en la novela hist6rica es de demostrar por medios 

poéticos la existencia, el "ser así'' de las circunstancias hist6ri--

cas y sus personajes", (12) aunque Brioso y Candiani como buen -

11cient1Iico de la historia", sobrepasa la definición haciendo de la 

novela un preteitto para hacer historia, 

Tambifo esta novela cumple los requisitos que según Lukács 

son necesarios o importantes, "La extensa descripción de las cos· 

tumbres y de las circunstancias que rodean los acontecimientos, el 

caracter dram~tico de la acción y en estrecba relación con ésto, el 

(10) Ibjdem, pág. Z07, . 
(ll) Georg LulGcs, ~ pág. ZZ, 
{l Z) Ibídem. ofo 46, 
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nuevo e importante papel del d~ogo en la novela," (13) En Brio

so y Candiani el d~ogo es importantísimo, pues a trav6s de fil, 

nos hace conocer sus opiniones políticas, filos6ficas y,morales, 

(13)~ Pág, 30, 

""-, 

,, 
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COMENTARIO GENERAL. 

Comentadas, aunque con brevedad, las diversas partes de la 

obra del licenciado Manuel Brioso y Candiani, tomando en considera--

ci6n su íormaci6n intdectual y social, resumiremos sus conceptos y -

nuestro juicio crítico, 

Su concepci6n lilos6fica de la historia es la de un liberal pa-

triota y apegado a su regi6n de origen; ioiciada su instrucci6n en un -• 

colegio cat61ico y continuada bajo los auspicios de instituciones estata

les reformistas, asimila teorías contradictorias y pretende conciliar-

las en sus ideas sobre c6mo debe ser la historia, Su posici6n filos6fica 

es liberal y por tanto, debiera ser antidetermioista; pero como no acep

ta que se puede hacer historia ni como narraci6n de hechos inconexos ni 

tampoco basada en leyes f{sicas, encuentra, al leer y comentar el libro 

de Xenopol, Teor!a de la Histori!!, una gu{a que le satisface por encon

trar en las teor!as del profesor rumano un encuadre a su propia posici6n 

filos6fica, El acuerdo no pod!a ser total y de ah! sus disentimientos en

los puntos en que Xenopol se muestra demasiado apegado a los princi--

pios deterministas cient!Iicos. 

Concretamente, Brioso y Candiani toma la posici6n de que se· 

debe tener muy en cuenta a los hombres·acontecimientos o a los hombres 

clave de la historia para ensalzarlos o para criticarlos, Aqu! aparece una 
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una nueva discrepancia con Xenopol, ya que Brioso y Candiani se ve • 

obligado a establecer "valores" que según Xenopol, no deben interve· 

nir en Ja historia, El licenciado oaxaqueño no se había mostrado en • 

desacuerdo en este aspecto con el profesor rumano al comentar su tan 

repetida obra, pero es consecuencia de tener que juzgar a los héroes· 

hist6r:cos lo que lleva impl{cito tener que calificarles y al hacerlo, •• 

tiene gue establecer una escala de valores, Nuestro escritor resuelve 

su tabla de calificaci6n en forma algo simplista: liberal, igual a bueno; 

impositivo, dictatorial o contrario a Ja libertad, igual a malo, De ah! 

se ded•1ce su aversi6n por el positivismo y determinismo cientfiico que 

lleva a la imposici6n de '~o que es inevitable" y como dice con claras • 

palabras Retzenhofen: 11En donde no hay lucha pol!tica enmudece la histo· 

ria dejando el campo libre a los aduladores y panegiristas de Jos tira

nos, 11 La oposici6n determinismo· libertad es tan antigua quifas como 

la misma humanidad, Prometeo, símbolo de la libertad y de la ciencia, 

es encadenado por dar a conocer a Jos hombres el fuego (técnica deduci· 

da del conocimiento) y ya a lo largo de la historia se librará ese inter

minable conflicto entre Ja libertad y el determinismo y cuando ya apare· 

c!a vencedora la libertad aliada a la ciencia sobre los prejuicios teol6gi· 

cos deterministas, aparece omnipotente y omnipresente, Ja propia cien· · 

cía, ahora manejada como base del positivismo; es decir, el mismo de·· 

terminismo que anteriormente eran los hados, la astrología o la religi6n 

con un dios que todo lo tiene dispuesto legalmente, 
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Leemos en un prólogo a tres tragedias de Calderón de la • 

Barca que "uno de los temas fundamentales, precisamente el que da un! 

dad a las tres tragedias, es el de la Libertad y el destino dlalécticame!!. 

te trabados •• , Los elementos fundamentales son siempre las parejas: 

el héroe trágico (hombre o mujer} es jportador de un destino adverso • 

que causa la destrucción de los demás (del rey padre que encarna el •• 

poder, del reino o de sus próximos) y/o de si mismo. Para evitar que 

se cumpla el terrible hado anunciado por los astros, el heroe es ence·· 

rrado e incomunicado. Sin embargo, la sabiduria y la prudencia huma· 

nas, que han previsto y apercibido todo para impedir el cumplimiento • 

del hado, son burlados, y el heroe sucumbe a su destino o bien lo vence 

en lucha mediante un soberano acto de libertad," (1) 

Brioso y Candiani recurre al concepto católico del libre alb!!_ 

drio (a pesar de la existencia de Dios) p.ua adunar sus inétodos positi •• 

vistas con su formación liberal y cristiana, Por esa posicion filosofica, 

en realidad ambigua, nuestro escritor no puede, por liberal, estar de • 

acuerdo con el ingeniero Agustín Aragon o el Fray Tizon de sus articu·· 

los de El Democrata; pero tampoco puede aceptar plename~te las doctri· 

nas bergsonianas, neo-espiritualistas de Caso, ¡rJes para Brioso y Can• 

(1) El héroe es, en lo comentado, Segismu.1do de La Vida es Sueño de • 
Calderón de la Barca, Madrid 1967, Alianza Editorial, S.A. Ed, • 
Castilla, S.A. Impresores, (Tragedias "La Vida es Sueño", "La· 
Hi;ja del Aire", "El Mayor Monstruo del Mundo") Prdlogo de Fran· 
cisco Ruiz Ram~n, pag. 13. 
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diani, después de la libertad, lo má'.s importante es la ciencia y el • 

método. 

Por último, el licenciado Brioso y Candiani sigue a Xeno· 

polen considerar que la historia debe ser esencialmente polnica, En 

efecto, tmlos sus artículos y obras tienen ese sello muy marcado, -

Por nuestra parte nos atreveríamos a opinar que siendo la polfilca la 

iras importante de las ramas hist6ricas, no puede estudiarse aislada· 

mente del contexto econ6mico y cultural en qoo la situaci6n polfilca se 

desenvuelve, 

~ Brioso y Candiani, tanto al escribir los artrcu·· 

los periodísticos, como obras didá'.cticas o novelas hist6ricas, sigue el 

método de Xenopol de las serles hist6ricas de sucesos encadenados •• 

como efectos de los anteriores y que a su vez, son causa de los si··· 

guientes para, por inferencia 16gica, deducir la ley hist6rica, El pro· 

cedimiento nos parece muy correcto, si no se exagera como lo hace el 

licenciado Brioso y Candiani en su artículo "La Fuerza del pueblo es • 

invencible" (Z), pues creemos que la ley hist6rica no puede represen·· 

tar iras que una tendencia general sujeta a sufrir modüicaciones de di· 

(Z} Brioso y Candiani, Manuel, "La Fuerza del pueblo es invencible", 
!!El Dem6crata", 17 de Noviembre de 1915, 
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recci6n a veces drásticas, en funci6n de aparici6n de nuevas fuerzas --

ajenas al sistema de encadena.miento estudiado y adn de circunstancias --

fortuitas, Dentro del m~todo de Brioso y Candiani-Xenopol, debemos --

incluir la regla de Ranlte sobre ''la necesidad de escribir la. historia.. co-

mo realmente fue y no como Ja cuentan las cr6nicas interesadas," (3) 

Alguna vez, a lo largo de nuestra tesis, hemos empleado el --

t~rmino "constante hist6rica"para definir no leyes más o menos repeti-

das, tampoco hechos que pueden ser circ~stancia.les, sino parámetros -

inmuta.bles, al menos en su tendencia., que tienen una. influencia decisiva 

en producir sucesos similares, Aclararemos la idea, Las cualidades, -

positivas o negativas, ~y conservadas por una. raza o pueblo, -

no cambian dpidamente y puede contarse con ellas para explicar los su-

cesas hist6ricos en que intervienen dicha raza o pueblo, La situaci6n ge.Q. 

grá'.fica y la düicultad o facilidad de las comunicaciones es otro parámo-

tro generalmente fijo, Una naci6n colocada en un Jugar de paso o con ve-

cinos de gran incremento demográfico, está expuesta a intervenir en col!. 

llictos b6licos y tambifo a la penetraci6n de ideas y culturas no aut6cto-

nas, Las cuantificaciones de la estadística, cuando reflejan períodos la¡ 

gos (y las estadísticas no están hechas con prop6sito determinado) tam-

bién pueden ser constante hist6rica. 

(3) Ranlte ~ por Ricardo García Granados "El Concepto Científico de 
la Historia." Reyjsla Positiva, México 10 de Enero a 23 de Abril de --
1910, N6ms. 116, 117, 119ylZO, 
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As!, contando con datos conocidos, parámetros o constan· 

te, tomando como inc6gnita el hecho en s!, puede despejarse en fuÍl· 

ci6n de lo conocido; de hacerlo claro que resultar{a de naturaleza ~.,.. 

indeterminada o imaginaria pero mucho nos ayudar~ a encadenar la • 

serie pasada y prever la tendencia de las futuras, 
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CONCLUSIONES 

Posjcj6n Filos§fka, • La personal del licenciado Manuel Brioso y 

Candla.ni es la de un liberal moderado influenciado por el medio •• 

social, pol!tico y cultural de la &poca de la Reforma, por lo que, • 

ya como historiador, adopta métodos científicos, 

Su cgncepci6n de c6mo hacer la historia es cientifista1 pero apar

tindose de la idea de que las ciencias naturales y sus estrictas le· 

yes pueden ser aplicadas a las ciencias humana.e como la historia. 

Adopta, en gran medida, las ensei'lanzas del profesor rumano A,D, 

Xenopol dividiendo las ciencias en dos grandes grupos: 

·Las naturales o f{sico·matem~ticas, en las cuales la causa y el • 

efecto son concomitantes, los fen6menos repetitivos y sujetos a le· 

yes invariables, 

·Las hist6ricas, en las que la causa es la energ!'a actuando en de·· 

termina.das condiciones, causando efectos Wiicos y no necesariameJl 

te iguales aunque pueden ser semejantes; aqu{ los hechos tienen •• 

una individualidad en el tiempo y los 1::1:1ª de sucesi6n (sucesos), 

La causa y el efecto (que es el hecho o suceso hist6rico) es~n liga· 

dos formando series eslabona.das a través del tiempo. 
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Difiere de Xenopol en su posici6n frente a los h€roes hist6ricos • 

pues Brioso y Candiani considera que deben ser tomados en cuen· 

ta para ensalzarlos o criticarlos, lo que lo obliga a establecer VA 

lores en lo cual no es~ de acuerdo Xenopol, 

Admitiendo la superioridad de la raza blanca, no acepta Brioso y 

Candiani la inferioridad de la raza latinoamericana, 

Aplicaci6n de su m€todo a la historiografía mexicana: A pesar de lo 

aparentemente disperso de la obra del licenciado Brioso y Candiani 

ésta tiene una gran unidad debido a la fidelidad del autor a sus idea· 

les y al m6todo adoptado, 

Tiene nuestro autor amplias ideas historicistas; pero en la práctica, 

s6lo se ocupa de Ja historia poJ!Üca, ya que en Jos aspectos econ6·· 

micos, culturales y sociales, son tomados como circunstancias coa!!. 

yuvantes o adversas a las fuerzas en presencia que, en definitiva, • 

para Brioso y Candiani son siempre las psíquicas como determinan· 

te del hecho hist6rico político, 

A través de su método considera que la conquista es una realidad •• 

hi.st6rica que entra en la causa·energ!a, la conquista militar unifica 

a la naci6n e incorpora al Mfucico prehispinico al mundo occidental, 

la fe religiosa que se impone con todas sus implicaciones culturales 

creando la conciencia nacional, 

,.:'!.: l~-' ·- .. ;.·,·,: \i 
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Pretende demostrar con su método científico que la fuerza·encr·· 

gfa representada en el liberalismo es, como filosofl'a de gobierno, 

lo más adecuado para el progreso de México, 

Considera Brioso y Candiani que la falta de aplicacidn de las le·· 

yes de Reforma era una regresi6n; no era contrario a la religi6n, 

pero s!a que la iglesia conservase sus inmensos bienes materia· 

les, 

Sus héroes son los liberales, los anti·h~roes, los conservadores¡ 

porque considera que el partido liberal es el que crea una fuerza -

con sentido nacionalista, 

Sus más connotados ejemplos son: 

De una parte,. Hidalgo, Juárez y Madero; y de otra, Iturbide, San· 

ta Anna y Porfirio D!az, 

Piensa que la revoluci6n fue necesaria para llevar al poder al par· 

tido liberal, lo que conduciría al progreso de México, 

Estimamos que la técnica del licenciado Brioso y Candiani se ajus· 

ta en lo general a las cuatro reglas principales del método como las 

define Descartes•: Evidencia, Análisis, Orden, Síntesis y Razona· 

•René Descartes, Discours de la Wthode, Librairie Philosophique 
V. Vrin, París 1954, p. 31, 

-.,·.;, ,. .. 
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miento resoluctivo, 

En má'.s de una ocasi6n1 el licenciado Brioso y Candiani falta a al· 

guna de esas reglas, como lo hemos hecho notar en el curso de •• 

nuestros juicios y comentarios; as!, cuando se hace una definici6n 

arbitraria del valor (caso de los Mroes), se falta a la regla de la 

evidencia; en los casos en que no se consideran todas las causas· 

(como cuando no s~ da bastante importancia a las causas econ6mi· 

cas) se falta a la regla de an~isis, El encadenamiento de hechos, 

regla de orden, casi nunca falta en los trabajos del licenciado Brio· 

so y Candiani.y en cuanto a la síntesis, que nuestro autor denomina 

inferencia inductiva, en tanto que inductiva a partir de conocimien·· 

tos singulares o particulares, establece conclusiones generales uni· 

versales; en cuanto a inferencia, a partir de uno o má'.s conocimien· 

tos verdaderos y mediante la aplicaci6n de ciertos principios 16gi

co1 obtiene un conocimiento nuevo y distinto de los anteriores, pe· 

ro contenido en ellos, 

Para el licenciado Brioso y Candiani hay fuerzas y circunstancias 

que lae modifican; para nosotros, todo es energía representada por 

dietintas fuerzu que tienen como resultante el hecho o suceso his· 

t6rl~o. 

P9t JUpilOto que nti' todas las fuerzas son de la misma naturaleza 
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aparente por lo que, en mis de 11111 ocas!6n, hemos empleado el t&rmi· 

nr. "constante hist6rica" entendiendo por tal a los partmetros inmuta-

bles, al menos en su tendencia durante largos lapsos, cuya iníluencia -

es determinante en la resultante de hechos hist6ricos similares (caric· 

ter de la raza, tendencia1 demogrificas, situaci6n geogrífica y medio 

físico en que viven los pueblos, fuerza y caracter!stica de los pueblos 

vecinos,,,) 

Hemos criticado el encadenamiento en 101 trticulos "Las Causas de -

nuestra Revoluci6n"1 por considerar que los lapsos causa-efectos son 

demasiado cortos y porque se pretende llevar siempre la resultante a 

las fuerzas sicol6gicaa como determinantes del hecho hist6rico pol!ti.

co, En las obras mis te6ricas, esos encadenamientos son mis com·

plejos y profundos; pero aWi en -.!los se prescinde arbitrariamente del 

pasado precortesiano que, desde su misterio, determina muchas de las 

constantes hist6ricas del México moderno, 

La adquiescencia de Brioso y Candiani a la superioridad de la raza bla.J.l 

ca, aunque s61o sea como "portador del progreso" nos parece algo que -

ya no puede sostenerse en nuestros dfas; por una parte, actualmente se 

pone en duda que el s61o progreso de la tecnolog!a sea un verdadero pr.Q. 

greso humano y de otro, todas las razas van mostrando su capacidad -

en todos los 6rdenes, al mismo nivel que la raza blanca, dependiendo -
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s61o de de sus circunstancias de desarrollo intelectual, 

Por 1lltimo, esperamos que nuestro modesto trabajo despierte el in· 

ter&s de los historiadores mexicanos por los m&todos historiogroí!i· 

cos y la posici6n cientiíiata del licenciado Manuel Brioso y Candia·• 

ni, frente a la historia de nuestra patria, 



"Cortés es un héroe, no ciertamente de los más grandes, 
puesto que tuvo en su ayuda circunstancias que él no ha -
b{a preparado y más que todo, era uno de esos agentes -
que ¡xir plan providencial desempeñan un papel histórico 
que ni ellos mismos comprenden. " 

Brioso y Candiani 



COMENTARIOS A LA !ilSTORIA DE MEXICO 

La Historia de México (1) es la obra más completa de Brioso y 

Candiani en c~anto a épocas que abarca; comparada con sus dos ensa-

yos posteriores sobre la historia de Oa.~aca (Z) es de notar que, aun--

que al escribir nuestro autor su primera obra histórica no conoda aún 

a Xenopol y no la estructura formulando las series históricas, ya lo ha-

ce con un concep:o cient(fico de la historia puesto que en su adverten--

cia "al lector" expone que su obra se aleja del conocido recurso de la -

narración en la que los acontecimientos no se presentan ligados por sus 

causas y efectos, donde no se explican las leyes bajo las cuales se ---

desenvuelven los pueblos, y donde tampoco "aparece la Providencia i_!! 

fluyendo secreta y maravillosamente sobre lo que se llama el destino-

de las nacionalidades," (3) 

Brioso y Candiani se propone con sus dos tomos de historia pa--

tria llenar el lamentable vacÍo de textos escolares, adecuados y dispo~ 

bles, y abrir un nuevo camino en el desarrollo de lo que él llama la ---

11 sociolog(a estatal". (4) 

Vamos a analizar estos doa tomos de historia con una cr(tica-t! 

(1) Manuel Brioso y Candiani. Historia de México. (Arreglada bajo un 
plan filosófico enteramente nuevo y dispuesta en lecciones), Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca 1889. Imprenta del Estado, en la Escuela de Ar
tes y Oficios, a cargo de Ignacio Candiani. 

(Z) Véase nuestro trabajo "Dos ª?licaclones prácticas del método de Xe-. 
nopol". 

(3) Manuel Brioso y Candlanl Op. Cit. Pág. l. 
(4)~ 
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mática y metodológica a la vez, por con1iderar que no han 1ldo su--

ficientemente tomado• en cuenta por nue1tro1 historiadores contem-

poráneo1 de Hi1toria de México. 

Con1ta el primer volumen de 15 lecciones de las cuale1 -

la1 siete primera. 1e dedican al México Prehi1pánico; las cuatro --

1iguiente1 a la Conquhta y lá• tre1 Últlma1, a la Historia Colonial. 

Intercala ademá1, do• "reflexione•" cr(ticaa y un aparato didáctico 

con catorce problemas que propone el autor a 1u1 alumno• por ví'a 

de estudio y aprovechamiento que además de Inteligente• no tienen -

de1perdlcio. 

La1 fuente• de Brio10 y Caudlani para este primer volu-

meu ion fundamentalmente do1: Humboldt (Ensayo Novohispano) y 

Preacott (Historia de la Conquiata de México) al que cita con íre--· 

cuencia; vemos también que la influencia del segundo es palpable -

en lo que le refiere a la descripción del mundo prehhpánico (5) y 

sobre todo, al enjuiciamiento de la Conquista y de Cortés. Siguien-

do al historiador norteamericano,. ad,nite que la bárbará y en algu-

nos aspectos refinada civilización azteca, ten!'a que dejar paso a la 

nueva civilización criatiano-eu:ropea, por aer éata la portadora del 

progreso, "Muy lejoa de mirar para atrás y de permanecer eaclavo 

(5) Alude Brioso y Candlani a Cbavero, (M:xlco a Trav:1 de los S!
~ (Vol!) pero no lo usa, Tampoco ut!llza a Orozco y Berra, 
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de lo Filado, e1 caracterí1tlco del up(ritu europeo mirar y caminar 

1iempre hacia adelante" (6) Brio10 y Candiani hace interpretacioneo 

con una vb!Ón teológica del nuevo providencialbmo y no1 dice: "la --

Providencia ordenó 11blamente que la ".tierra fue1e ocupada por otra 

raza que deaarraigue la 1uper1ticlÓn que cundía todo1 101 d(as a me-

dlda que el imperio 1e dilataba. Lu degradante• costumbre• de loa 

aztecas ion la mejor apolog(a de la Conquhta", "Lo1 conquistadores 

trajeroa, ea verdad, la InquiaiclÓn¡ pero también trajeron el criatia-

n!amo, cuya luz benigna debía durar de1pué1 de extinguidas laa fúne-

brea hogueru del fanatismo y debía dhipar 111 horrendas tinieblas -

en que por tanto tiempo eatuvieron envueltas aquellas hermosas re--

gionea", (7) 

El "drama de la Conquiata11 (8) ea justipreciado por Brio-

so y Candiani al margen de toda axiologÍa¡ no se trata de discutir -

sobre lo ju1to o inju1to1 la legitimidad o ilegitimidad de la misma 

(9) puea de lo que ae trata, en verdad, ea de que los "hechos hiató-

ricos", ea decir, aquellos acontecimiento• que influyen de una ma--

nera po1itiva en la suerte de la humanidad, no deben diacutirae a la 

luz de 111 ideaa de justicia o de moral, 1ino 1implemente en pre1en-

(6) Manuel Brio10 y Candlanl. Op. Cit., Pág. 49. 
(7) lbldem Pág. 35, 
(8) Ibldem Ptg. 104 
(9) Ibldem Pág. 116 
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c!a de la1 leyea del deaenvolvlmlento humano y con el 1entimiento -

divino del poder oculto que gobierna la naturaleza; y cuando as( 1e

plen1&, l.& conqullt& de México aparece maravilloaa en au conjunto 

y en aua detalle•, lógica en 1u1 conaecuenciaa y en la traacenden-

cia que ha tenido p&ra la cultura de la moderna República Mexicana. 

(10) Al juzgar a Cortés y enfrentándose a loa denueatoa de un libe

ral puro como Altamirano, que no lo baja de bandido, Brio10 y Ca.!! 

diani lo considera "una figura llena de Interés y aún de cierta aim· 

pa&", Cortés ea un héroe, no ciertamente de loa máa grandes, ·

pueato que tuvo en 1u ayuda circun1tanclu que él no hab(a preparado 

y má1 que todo, era uno de esos agentea que por plan providencial -

deaempeñan un papel hhtÓrico que ni ello• mismo• comprenden; )" -

no es un bandido, aino un hombre que vivió en una época en que se • 

cre(a que la coñquilta era un derecho y en que ae juzgaba !(cito el • 

ataque aún a cierto• derecho• sagrado•, con tal de realizar una ha· 

zada que 101 Papaa (árbitros del mundo entonce•) bendecían y que la 

fe reclamaba de 101 hombrea de elevado temple, (11) 

Antu hemo1 hablado de!&~ de Br!o10 y Candian! • 

en uta obra; la que no• parece, con1!1te en que, siendo como íue un 

(lO)~PÍg. 147, 

(ll)~PÍg. Ha. 
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liberal moderado, ea el Único que, armado de au método, ae atreve 

a imprimir las citadas conclusiones y a criticar los excesos apasio

nado•, subjetivos, de un hombre como Altamirano. Como éate, re

conoce que el héroe por excelencia e1 Cuauhtémoc, el "gran abuelo" 

pero ain que por ello haya que rebajar la figura de Cort~a a 101 liÍn.i 

te1 del bandidaje, 

Creemos que esta actitud de Brioso y Cand!ani no le ayud6 

mucho en su carrera¡ 101 prejuicios se imponi'an y por ello su mene! 

je histórico quedó reducido a un marco regional (oaxaqueño) sin que 

logra:<e alcanzar la proyección nacional a la que sin duda merec(a -

nuestro sin;-ero bletorlador, 

Los temaa que aiguen haata finalizar este primer tomo, -

presentan la vida colonial novohispana. siguiendo la técnica del Dla-

rio de Sucesos Notables de Robles; por b que se refiere a. la situa-

ciÓn polfüca, social y económica novohispana a fines del siglo XVIII, 

las cri'ticaa de nuestro autor se inspiran fundamentalmente en la muy; 

conocida y ya mencionada obra de A, de Humboldt. 

Conclus!onea de este primer tomo: 

a) Siendo liberal, enjuicia cienllicamente (positlvamente) 

la conquista¡ en ésto e1trlba su novedad¡ 

b) reivindicación de la figura de Cortés como instrumento 
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providencial; en ésto sigue a Prescott. (12) 

El segundo volumen de Historia de México (13) del licen-

ciado Manuel Brioso y Candiani comprende diez lecciones: las seis 

pri:neraa constituyen lo que el autor llama la "Tercera época" o • 

sea el "México independiente y conservador"; las lecciones restan· 

tea corresponden a la. "Cuarta épocan¡ a saber, la del 11 México Inde-

pendiente y liberal", Este tomo lleva un aparato didáctico más pro-

!uso que el anterior, a base de "problemas", "notas auxiliares de la 

memoria" y "apéndice" agregados en seguida de cada lección, En la 

"Nota Preliminar" Brioso y Candiani noa dice que su historia parte • 

del año 1808 y llega hasta la época actual¡ ea decir, la época porfiri!_ 

na (1890), Noa explica el autor que comienza en 1808 porqne en dicho 

año comenzaron loa primeros movimientos formales de independen·-

cía, lucha del pueblo mexicano por au emancipación; vive en un con· 

t!'nuo estado de efervescencia revolucionaria que apunta incontenible-

mente hacia el arra\gamiento de la República, peae a la oposición de 

no poco a ciudadanos que favorectan .el advenimiento de gobernantes •• 

despóticos y el establecimiento del régimen imperial. Todo ese largo, 

penoso y glorioso proceso se inicia con el licenciado Verdad que des-

envuelve principios atrevidos sobre la administración pública; pros!-

(12) Véase el prólogo de Juan A. Ortega y Medina a la edición recien
te de la Historia de la Conquista de México de Prescott. México, 
1970, Editorial Porrúa, S.A. Colección 

(13) Manuel Brioso y Candiani. Historia de México Oaxaca 1890. Im
prenta del Estado a cargo de Ignacio Candiani, 
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gue con Hidalgo, que se levanta contra el poder tradicional de Espa-

fta; 1e contin~ con Morelos, que asombra con sus triunfos milltare1, 

y que organiza el ejércicio del poder leghlatlvo insurgente, 1e desen-

vuelve con Guerrero, que 1ostlene la causa Independiente y que repre-

senta al partido popular con todaa 1u1 noble• ambicione•, Brlo10 y --

Candiani no1 present& en este 1egundo tomo, otra novedad; la de otor-

gar a Iturbide un lugar digno dentro de la historia patria, Resulta ex-

trafio leer lo que sigue, pue1to que viene de un hombre fiel a sus Idea-

lea liberales, pe1e a que, en tanto que historiador, ea lo suficiente--

mente desapasionado y objetivo para considerar los méritos de 101 --

contrarios, Nos dice de Iturblde: "ayuda con su prestigio a la realiza-

c!Ón del gran proyecto de emancipación y paga con 1u vida las ambiclE_ 

nea de un partido enemigo de toda Idea progresista", (14) 

En esta segunda parte, mucho más que en la primera, el 

autor nos confiesa que se ha vl1to obligado a dar a 1u1 leccione1 un -

"carácter pol(tlco", que él conaidera que es "el más Útil estudio para -

101 jóvenes" (15) Por consiguiente, la h11torla que Brioso y Candia-

ni de1ea, penigue un objetivo pragmático que consiste en mostrar a 

la juventud mexicana cómo el pa(1 a lo largo de 1u biltorla, 1e ha --

venido formando y conaolldando polfücamente; adoptando instltuclo--

(14) Manuel Brlo•o y Candianl, Op. Cit. Pág. 3, 

(15) Ibidem, Pág. 6. 
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ne• democri'.t!caa y republlcanu; luchando con ·.tod&1 1u1 fuerzaa por 

!undll' un régimen de libertad y derecho, 

Brio10 y Candiani de modo parecido a como lo penaaban loa 

demá1 hhtoriildoru liberalu, ya puro1 o moderado•, conaidera c¡ue 

!a1 antigua• in1titucione1 prehispánicas de México no pueden enlazar

le en modo alir.;.no con laa nuevaa aurgidas a partir de la Independen-

cia; 1in embargo, el tradicional aentido substancl.alista le lleva a pen

sar que con la Independencia "el pueblo mexicano comenzó a reivindi-

car 1u 1oberaná y aua derecho a iujuatamente uourpadoa por loa aventu-

rero• eapaaoleo del aiglo XVI" (16). El pueblo azteca de ayer y el pueO 

blo mexicano de hoy, son para Brioso y Candlani una y la misma cosa 

con lo cual nos pone de relieve una concepción de la ,historia más -

atenta a lo' que nos ha pasado que a lo que noa ha constiMdo, 

Piensa el autor que la idea de independencia, aa( como su -

realizac!6n, encuentra 1u1 antecedente• biat6r!cos en toda una serie -

de movimientos previo• que comenzando con la rebeli6n del Marqués -

del Valle (1564) llega haata la llamada 11 con1piraci6n de loa mac'Ce:es''; 

el eap(ritu de libertad, de progreao, de cambio, conatantemente lu--

chando por abrlrae paao y traatrocar 101 estrato• conaagradoa por e\ 

ego(1mo y la tradición, Termina esta lección primera sobre la Indepen

dencia con un apéndice sobre Hidalgo, en el que se comparan dos hé---

(!6)~ Pi'.g. 8. 
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roes: el cura famoso y el famoso conquistador: ¡increíble novedad! 

Al historiar la guerra de Independencia no recurre, como 

lo hac(an algunos otros historiadores, al fácil expediente de rebajar 

todo lo hispánico; él afirma que ya ha llegado la hora de redactar ~--

tal historia sin odio y sin lisonjas para los contendientes, No quiere 

callar las proezas de los padres; pero tampoco desea disimular sus 

errores, "Cay5 la dominaci5n espafiola cuando se habfa cumplido su 

destino y en los momentos precisos e improrrogables de su térml-· 

no", (17), El nuevo pueblo mexicano, surgido de la Independencia, -

prosigue Brioso y Candiani "trae a su nueva existencia los errores y 

defectos que le han legado sus dominadores¡ pero ha heredado tam·· 

bién sus altae virtudes, y ellas le bastarán para mantener su indepen-

dencia y cumplir las leyes inmutables del progreso". (18) 

La figura de Iturblde merece para Brioso y Candiani todoe 

los respetos: "Dios permita que las generaciones venideras perdonen 

a nuestros antepasados h muerte de Iturbide, ya que la historia no • 

puede borrar de sus hechos esta sangrienta y negra página", (19) ••• 

Iturbide, en suma, "no merece quedar en la historia como un crimi· 

nal, sino como una persona ilustre que hizo bien a su patria y a quien 

sus conciudadanos deben un recuerdo constante de justa gratitud", (ZO) 

(17) lbtdem P,g, 31, 
(18)~. 
(19) Manuel Brioso y Candianl Op. Cit. , Pág. 49. 
(ZO) Idem, 



X 

Va paulatinamente Brioso y Candiani analizando las diver· 

eas constituciones mexicanas, y este ana'usis de la historia del dere-

cho constitucional mexicano le permite criticar o alabar, segÚn sea -

el caso, tales documentos, de acuerdo con la mayor o menor o nula 

participación de ideas liberales incluí'das en cada documento legisla· 

tivo. Lo más acertado del análisis de Brioso y Candiani es percibir 

la dificultad, para los pueblos de estirpe hispánica, de acomodarse 

a las nuevas ideas libertarias: "Los discursos pronunciados en tal·· 

ocasión -escribe refiri~ndose a la formulación de la Constitución de 

1857- dan la medida de nuestro estado de cultura hace treinta ly un· 

años, y demuestran lo dif(cil que era naturalizar las ideas de libertad 

individual en los pa(ses educados por España durante los tres pasados 

siglos". (Zl) Y ésto lo expresa como un hecho histórico concreto, • 

sin rencor, sin maldad, percibiendo que cada pueblo no pude sino --

responder de su peculiar herencia histórica, 

Pensábamos que al enfrentarse a Santa Anna nuestro autor 

la tomarta contra éste; pero no, sin que justifique su desacertada di-

recciÓn militar en 1836 (Texas) y 1847, los tiros cr(ticos 101 dispara 

más bien contra su Alteza SerenCsima en vCsperas de Ayutla: "Por pri• 

mera vez se viÓ en México el bello ejemplo de que el pueblo, luchando 

con el poder (Santa Anna) y con el ejército que lo apoyaba, triunfase • 

r, 
·,; {21) Manuel Brioso y Candiani, Op. Cit. Pág. 79, 

~'. 
,. 
-::· 
.:'' 
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de uno y otro por la fuerza moral de 1u voluntad 1oberana11, (ZZ) 

Ni qué decir tiene que la Guerra de Reforma y la Interven·· 

ciÓn Francua, y el Imperio, merecen 101 atlnado1 1 liberales y patri2 

tico• coment&rlo1 de Brlo10 y Candlani, Juárez (Z3) e1 1 por supuesto, 

la gran figura popular¡ maa el autor, pese a su entuslumo juarilta, 

sitúa al "pobre príncipe Maxlmiliano" (Z4) en au justo lugar y máa •• 

bien lo con1ldera ví'ctlma del propio partido con1ervador, Pero en lo 

que iBrloao y Candlanl se complace en re1altar más, ea la ac~clÓn 

del ?.Ueblo en aquella lucha y hace resaltar ademá1 1 101 valorea pa·· 

triÓtico1 de 101 caudillo• popular e 1 opue1to1 a la Intervención, 

Nue1tro autor, admirador 1egún ae ha dicho ya, de Juárez 

en cuanto a héroe, por partida doble mexicano y oaxaqueño, no deja· 

por ello de lnaertar en 1u lección Nueve, laa cr(ticas un tanto deepi•· 

dad11 de un l\beral puro, como Altam\rano, Sin embargo, Brioso y • 

Cand\anl laa e*ludla y refuta cu\dadoaamente, Eata operación expo·· 

1\tlva y crítica la lleva a cabo el autor porque lo que él de1ea es pro· 

porcionar julcioa hhtÓrlco1 contradlctorlo1 para que 101 propio• alw:! 

no• 1e Internen en el tema y extraigan 1u1 proplu conclU1lone1, En 

verdad, Brloao y Candlani 1e adelantaba bastante a la pedagogl'a auto· 

(ZZ) Iblc!em, Pág. 67, 
(Z3) Ib\dem, Pág1. 78, 106, IZO, lZI. 
(Z4) Ibldem, Pág. 
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rltarta por entonc_e• de moda, o cuando meno•, llena por el entusias-

mo de la propaganda liberal vlctorio1&, no1 dice: "No debemos elo-· 

giar a Juárez deaapuionadamente al hacer estas reflexiones en!ren• 

te de los juicios del •efior Altamirano, no• guía el deseo de deaper-

tar en 101 jÓvene1 el 11p(ritu de examen sobre una personalidad hh· 

t~rlca de quien creemo1 que hablarán mucho los ucritos futuros en 

que se pretenda estudiar el desenvolvimiento de la libertad de Amé-

rica", (ZS) 

La Décima lección, entre otros upecto1 fundamenta.lea, • 

estudia el Plan de Tuxtepec y el triunfo del mismo tras la salida de • 

Le~do y el fracaso de Igle1ia1, Propiamente aqu( termina el curso,· 

si bien el autor todavl'a escribe una "Conclusión" de cuatro pági"'ª' en 

las que termina apelando optimfolcamente a la fe de 101 mexicanos. 

El gran defecto nacional, apunta nuestro autor, ha consiltido en la· 

poca fe que hemos tenido en no1otro1 mismos, y la demasiada Yene-

rac!~n en las co1&1 y adelantos de otros pa{se1, que a través de exa· 

geradas relaclone1, han tomado a nuestros ojos proporciones gigan·· 

tucas." (Z6) Efectivamente, hay que coincidir con Brioso y Candia-

ni que éste es nuestro mayor defecto nacional incluso hoy. Todaví'a • 

ion mucho1 lo1 mexicanos que admiran demasiado lo de afuera y no 

quieren mirar hacia el interior de 1( DÍ1mo1 1in 1oberbia ni patriote· 

rhmo ... 

(zsf Ibidem, P,g, m. 
(Z6) Ibidem, Pág. 1Z9. 
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Conclusiones: 

a.) Novedad temática y biográfica de un liberal¡ insisti·· 

mas, como Brioso y Candían! frente a. otns dos fignras 

tradicionalmente condenadaa. Brioso y Candianl, antes 

que rechazar, quiere comprender¡ que es justamente lo 

que pide la comprensión moderna. de la realidad histÓr!· 

1 

ca. 

b) A esta luz patr!Ót!ca, comprensiva, son juzgados Espa• 

1 
ña, Santa Anna, Maxim!l!ano, Juárez, etc .. , Los hechos 

btstórtcos también son considerados de1de este punto de 

vbta. comprensivo: el hecho bl1tÓrico !! y en cuanto tal, 
¡ 

lo que interesa, más que 1u condena o aplauso, es su ~-

prensión. 

e) Es de notar que Brio•o y Cand!ani sigue un método de ex: 

posición de relaciones causa-efecto, u decir, esencial··· 

mente positivi1ta, ya que má! que juzgar, coutata los he-

cho• por 1u importancia para 101 1uce•o• o •ea para la ·--

historia. 
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