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DTBl ODlDJC CilOIII 

Desde el momento en que surge una historiografía propiamente mexicana, a 
ra!z de la Independencia, se bifurca en corrientes muy bien delimitadas, co -
rrespondientes a cada una de las tendencias políticas de nuestra historia: Lacorrien 
te liberal que trata de ser siempre progresista e independiente, y la corriente con-
servadora que se caracteriza por su tradicionalismo y su apego a la religi6n. Estas 
d:>s corrientes se acercan mucho hasta casi llegar a confundirse en algunos concep
tos, mientras que en otros, se colocan en extremos completamente opuestos; este -
es precisamente, el caso de la figura de Benlto Jub'ez, quizA la mAs discutida de -
nuestra ~istoria y por lo mismo una de las mAs difíciles de estudiar. 

Existen en realidad opiniones tan apasionadas y diametralmente opuestas so
bre Benito Ju4rez, _que nos parece difícil aceptar que correspondan a un mismo per
sonaje. La curiosidad por tratar de encontrar el or!gen de estas discrepancias, nos
llev6 a investigar en que momento aparece realmente el interés hist6rico por juzgar 
la vida y la obra de Benito Ju!rez; y en qud momento se inicia el "culto patri6tico" 
a este personaje, del que la historiografía liberal ha hecho uno de los pilares funda -
mentales de nuestra historia, uno de nuestros mAs grandes Mroes y la encarnaci6n
viva de nuestra nacionalidad. 

A través del presente estudio, tratamos de acercarnos al or!gen de esta COIJ!. 

plicada historiografía juarista, dentro de la corriente liberal, que hemos localizado 
en la tiltima década del gobierno porfirista, cuando para poder valuar las realizaciQ._ 
nes logradas en los p!."imeros ailos de esta dictad11ra, era necesario establecer pri -
mero el verdadero valor de la Reforma y del primer gobierno reformista, o sea el 
de JllArez. No pretendemos tratar de enjuiciar desde nuestro punto de vista la obra
de Ju!rez, sino mAs bien, comprender los puntos de vista de estos hombres que es
taban todav!a tan cerca de los acontecimientos. 

El resultado de nuestra investigaci6n lo dividimos en dos partes; En la prim~ 
ra tratamos de situarnos dentro de la época, presentando algunas de las principales 
diferencias y similitudes entre el perio!lo de Reforma y la época porfirlsta destac8.1!_ 
do la aparici6_:i. de la filoso~a positivista en el ambiente intelectual del porfirismo, ya 
que en mayor o menor grad,:> influy6 en tod,:>s los estudios hist6ricos de la época. Pr.Q. 
cedemos después, por una parte, a ver la creaci6n oficial del "culto juarista", cen -
trando nuestra atenci6n en torno a los festejos organizados para conmemorar los cien 
ailos de su nacimiento, as! como su repercusi6n en el lmli to popular; por otra parte 
vemos el inicio de la valorizaci6n hist6rica de ,llArez a través de las dos obras pr~ 
miadas en la secci6n hist6rlco-sociol6gica del concurso organizad:> como parte de -



los festejos del Centenario, y que fu6ron La Constituci6n de 1857 y las Leyes de Re
forma de Ricardo García Granados, y Ju4rez y la Reforma de Andrés Molina Ei:!,. 
riquez, y las obras de dos historiadores ya consagrados por la fama en aquella época 
Justo Sierra, que era entonces Mini.stro de Instrucci6n Pdblica, y Francisco Bulnes 
Del primero hemos seleccionado la parte que se refiere a la Reforma dentro de su -
obra La Evoluci6n Polftica del Pueblo Mexicano y el Ju4rez: su obra y su tiempo; y 
de Francisco Bulnes escogimos El Verdadero Ju4rez y la verdad sobre la Intervenci6J 
y el Imperio, y Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma. 

En la segunda parte de este trabajo presentamos el an4lisis que hacen cada uno 
de estos autores sobre los puntos fundamentales de la vida de Ju4rez. Vemos como an! 
lizan primero su juventud, en la que van a buscar el orfgen de su ideología liberal, que 
toma cuerpo durante su destierro en Nueva Orleans, y ti.ene que precisarse en relaci6n 
a la Revoluci6n de Ayutla y el gobierno de Comonfort. 

DespuGs de esto nos hablan ya de su influencia personal en la obra de la Refor 
ma, la cual se presenta en diferentes aspectos: Desde el punto de vista ideol6gico,: 
representada principalmente por los Decretos de Veracruz; en su consolidaci6n inter 
na, mediante su actuaci6n en la guerra de Reforma; en su consolidaci6n exterior freñ 
te a la Intervenci6n y el Imperio; y finalmente, en su aplicaci6n pr!ct:l.ca, durante los 
primeros aflos que siguieron a la Restauraci6n de la Repdblica. 

Para finalizar presentamos sus opiniones sobre el valor personal de Ju4rez: 
sus cualidades y defectos; para llegar a encontrar hasta qué punto, Benito Ju4rez es 
para cada uno de ellos, la personificaci6n del nacionalismo, de la Reforma y la Pa -
tria. 
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AMBIENTACION HIST<m!CA 



EL POJlFD.1111110 Y S11HIB DIFEKEllíCUS 1f s:n:mn..I'Jl'l[_ 

DES C::Ollí EL PEUODO DE 11.El!'OllllllA 

Desde la época en que se luchaba por la Reforma, hasta I906 en que nues
ros autores escribieron sobre ella, transcurre casi medio siglo y se suceden 
,n el poder dos generaciones; en este lapso de tiempo se va a realizar el paso de 
.as ideas a los hechos, de los proyectos a las realizaciones, de la fantasía a la -
·ealidad, y también, 16gicamente de las ilusiones a los desengalios. ~ante!~ 
dios de lucha, la Reforma era un símbolo, un anhelo, algo que se trataba de al -
:an~~-ª-~.!~cJi:andobii!i!~ado to~~J.! 81!_ 
1eranzas; creían que una _yez consumad~_ la Morma.J.o~il.liciorializ~os .-
1ervlrJllll para formar una gran rigu~~!lc )!1!,C!.2._~!!LY_~~.~l nuev~ gó6lerno;-~e -
•!!,_~todas las pres~uober~~2-~.!3..~-~-e.~d_<>_,~ la_Qgnatihmi6D, padrJ'í:1 º!. 
~anizar con la "arlo por el camino del progreso, hasta conver 
irlo_elUlllª-.®.Ci~ tan P!'..~ra, como o eran ya ~ acfuerentonces los Esta -
fos Unidos . 

. En 1~06 se podían palpar ya los verdaderos resultados de la Reforma y se 
1:mpezaban a juzgar para formar una valorizaci6n de ellos. En primer lugar, la -
1conom!a mexicana se había levantado1después de la refo:!'ma, la base de esta ec<l_ 
10m!a continuaba siendo la agrícola y la distribuci6!l de la tierra seguía siendo de 
ipo latifundista, pero como los grandes latifundios habían dejado de ser clericales 
>ara convertirse en civiles, tan!an mayor movilidad y estaban sometidos al grava 
nen fiscal, por lo que su proo.1cci6n serna ya para impulsar la economía nacioñal! 



( 
A pesar de la libertad de cultos. la mayor parte de la poblaci6n nacional co! 

tinu6 siendo cat6Iica, la Iglesia re se había transformado al perder su fuerza po~ 
tica, se fortaleci6 internamente. 

La sociedad sufri6 algunos cambios, pero volvi6 a quedar nuevamente muy -
dividida, existiendo un gran abismo entre los grandes latifundistas y los peones, 8)!, 

tre el nuevo grupo de los capitalistas industriales y el grupo obrero etc. 

La industrializaci6n del país comenz6 a realizarse, principalmente a través 
de concesiones a compañías extranjeras; la miner!a recupero gran parte de la 1mpo 
tancia que había tenido durante la época colonial; y la reanuda,ci6n de relaciones dip, 
mAticas con la mayor!a de los países, unida a la ausencia de nuevos movimientos a; 

mados en nuestro país desde la llegada al poder de Porfirio Draz, permiti6 que el 
crédito mexicano se colocara en el mercado internacional y foment6 ademAs el con. 
cio exterior. 

Políticamente, el centralismo y la tiranía que habían existido antes de la Re 
voluci6n de Ayutla, la subordinaci6n del pa!s a potencias extranjeras ( Jntervenci6n 
e Imperio ) , y la dictadura(expresada en facultades extraordinarias omnimody), m, 
bían cedido su lugar, al menos en apariencia, al Federalismo democrlltico; y los es, 
tados pseudo-aut6nomos, sé mantenían unidos y" en paz" bajo la mano firme de Po 
:firio Draz con su 'l><>l!tica de conciliaci6n", y el partido conservador había dejado d 
existir en su forma tradicional. 

Pero sobre todo, el cambio mAs importante, lo constituye el hecho de que M 
xico había crecido intelectualmente, nuevas ideas habían llegado a él y tenía un nue• 
modo de ver las cosas, que le permitía conocerse mejor así mismo y encararse va 
lientemente a sus defectos, lo que lo. acercaba ya a la soluci6n de sus problemas. 

Los hombres de 1906, no creen ya como los liberales de 1857, en que· la igua 
dad esencial de los hombres pueda ser la base de un sistema político, en el que no · 
existan clases privilegiadas, y en donde el voto popular, emitido libremente y sin 
presiones de ninguna especie, de siempre por resultado el gobierno ideal para la m 
sa de los electores; es deoir, no creen ya que la democracia sea aplicable en todas 
pureza; ni creen tampoco, en que el balancear con prudencia y honestidad todos los 
principios liberales en una Constituci6n, pueda ser el remedio milagroso para todot 
los males del país. 

En 1906 la visi6n hist6rico-pol!tica es mAs realista. No podemos decir que e 
ta nueva visi6n sea derivada del Positivismo, pero sí que se identifica perfectament 
con esta filosofía. 



EL Pel;ITIVISMO EN MEXICO. 

Durante el transcurso del siglo XIX, en el pmorama mundial del pensamie!! 
to, la fllosof:Ca después de la muerte de Hegel, pasaba por un momento de cr!sis en 
que se vera menospreciada, quizd. por el tedio que había producido el abuso dlaléct!_ 
co del idealismo alem.An; y esto la oblig6 a hacer un cambio en su estructura tradici~ 
nal, tratando de apegarse mAa a la realidad, de acuerdo con el ejemplo de las cien_ 
cias particulartta como la f:Csica, la biología y la historia misma. 

Por otra parte, la separaci6n definitiva de las ciencias particulares y el de_ 
sarrollo de la psicología, van a influir también en este cambio de la estructura fl -
lós6fica. 

Pero quizl, el paso mAs grande que se logra en esta época dentro de la con_ 
ciencia humani'stica, es el haber llegado al pleno convencimiento de que la verdad, 
sea cual fuere el campo del conocimiento en que se busque, se conquista paulatina
mente, a través .de varias generaciones; y que por lo tanto, no deben despreciarse 
los errores del pasado, sino considerarlos como un paso indispensable para llegar
a\ estado actual, y estudiarlos porque siempre se puede sacar de ellos algdn prove
cho. -

Estos dos principios de apego a la realidad y aprovechamiento de la experie_!!. 
cia adquirida por las generaciones pasadas, van a ser !a base de la nueva visi6n fl.
los6fica del siglo XIX, que toma forma de manera ya concreta con el Positivismo de 
Augusto Comte. 

Segdn. Comte, tanto en el individuo domo en la especie humana los conocimie!! 
tos pasan por tres estad,,s te6ricos distintos: teol6gi.co, metaf:Csico y positivo. 

El estado teol6gi.co o ficticio es solamente una etapa transitoria de prepara
ci6n, en el cual la mente se esfuerza por buscar las causas y principios de las co -
sas, y se divide a su vez en tres fases: Fetichismo, en la cual se personifican las -
cosas y se les atribuyen poderes mágicos; politeísmo, en que esta animaci6n se 
translada a una serie de divinidades que corresponde11 por lo general a los poderes 
de la naturaleza; y monoteísmo que es la fase superior en donde todos esos poderes 
se concentran en un ser supremo. Esta etapa segQ.n Comte corresponde a la infancia 
de la humanidad. 

El estado metaf:Csico es también una etapa de trancisi.6n es mAs abstracto y 
de espíritu crítico, Se siguen buscando los conocimientos absolutos, pero ahora se 
tratan de encontrar a través de la naturaleza de los seres, su esencia, etc.; valie)l 



dose de las entidades abstrae tas de la ontología, es decir de las ideas de principio 
causa, sustancia, esencia, ·etc. En este estado todo es crftico y negativo, como -
preparación para entrar en. el Estado Positivo. " Es una especie de crfsis de pube;,_ 
tad en el espfritu humano, antes de llegar a la edad viril". ( I ) . 

El estado positivo es el ~co real y definitvo y. "En el la imaginaci6n queda 
subordinada a la observación. La mente humana ae atiene a las cosas El positivis
mo busca s6lo los hechos y sus leyes. No causas ni principios de las esencias o -
sustancias. Todo esto es inaccecible. El positivismo ae atiene a lo positivo, a lo que 
esta. puesto o dado: es la filosoffa del dato ... Renuncia a lo que es vano intentar e~ 
nocer, y busca s6lo las leyes de los fenómenos. " ( 2 ) . 

El espfritu positivo es relativista, asr, no hace nunca un estudio absoluto -
de los fen6menos del momento, sino que los relaciona con la organizaci6n social ·-:
Y la situaci6n hist6rica; de este modo, todo estudio positivo es siempre un estudio
hist6rico. Segdn Comte., "Nuestras ideas son fen6menos, no s6lo individuales, si
no también sociales y colectivos, y dependen de las condiciroes de nuestra existen
cia, individual y social, y por tanto de la historia", ( 3 ) • 

Todo conocimiento tiene, segdn el positivismo, la finalidad especrfica de la 
previsi6n del futuro, de a:,uerdo con el conocido lema de Comte "Voir pour pr~voir, 
prévoir pour pourvoir" ( 4 ).; afirma ademAs que" el sistema que explique el pasado 
sera. duedo del porvenir" ( 5 ) • 

La continuidad hist6rica y el equilibrio social se traducen perfectamente en 
el imperativo positivista" Orden y progreso". 

Los tres estados mentales del positivismo, se traducen al ser aplicados a
la realidad hist6rica, en tres etapas perfectamente bien delineadas: En la primera 
etapa hay un dominio militar que se prolonga hasta el siglo XII, y en esta organiza 
ci6n la Iglesia Cat61ica desarrolla un papel muy importante. -

En la etapa metafisica, las clases medias empiezan a cobrar importancia; 
la sociedad militar se desplaza para dar lugar al nacimiento de .una sociedad ec6-:i6 
mica, en la que el papel m4a importante lo desarrollan ¡os legistas que tratan de:
aferrarse a la Ley para no ser arrastrados por la corriente revolucionarla que ca 
racteriza a este peri6do crítico y disolvente de transisi6n. -

I. - J. Marias, Historia de la Filosoffa, pp: 299-300 
2. - Ibfdem., p: 3·~0 
3.- Cit.p. 1 J. Marias, ~, p: 300 
4. - Ver para prever, prever para p!'evenir. 
5,-~ J. Marias, Op. cit., p: 301 



Finalmente, el Estado positivo, corresponde a la época industrial, en la -
que los intereses econ6micos se balancean con las necesidades sociales y se es~ 
blece un 6rden definitivo basado en el poder mental de una sociedad conciente y -
bien preparada. 

Mas all4 de la filosofía ~sitiva, Comte va a elaborar también una Religi6n 
de la Humanidad, que ,er4 la 1h1Íca posible en su tercer etapa; y en cuyo culto, el 
rango de ser supremo est4 ocupado por los grandes hombres, por los muertos 11~ 
tres. 

En México, el positivismo se introdujo desde 1857, es decir desde los Últi
mos aflos del gobierno del presidente Ju4rez, con el nombramiento de Gabino Ba
rreda como director de la Preparatoria Nacional; pero, como ya el mismo Barreda 
lo habra previsto, "No era posible transformar a la generaci6n que ya tenra en sus 
manos las riendas del gobierno. Lograr una forma especial de pensar requerfa in
teligencias vírgenes donde pudi6ran sembrarse nuevas ideas y nuevas ambiciones; 
esa.a inteligencias estaban en las escuelas listas para recibir la semilla que después 
fructificara en hombres de ciencia positivos."· ( 6 ). As!, Gabino Barreda sem
br6 en el campo mAs fértil que p'.ldo encontrar, el de las mentes adolescentes de los 
estudiantes de la Preparatoria, y por eso los frutos del Positivismo empezaron a -
manifestarse hásta la generaci6n siguiente cuando esos jovenes, ya convertidos en
hombres empezaron a tomar parte activa en la vida del pa!s. 

Gabino Barreda naci6 en 1818. Estudio bachillerato en San Ildefonso, y m4s 
tarde viaj6 a Francia, donde asisti6 a las Confermcias que impartía Auguato Comte 
en el Palais Royal; desde entonces fu6 siempre un ferviente positivista. 

Regres6 a Mé~co y obtuvo el trtulo de Médico cirujano; y desde 1859 se ded!, 
c6 a hacer un balance sobre la historia, la sociedad y la organizaci6n del pa!s, pa
ra planear la forma de mejorar el destino de México, aplicando en él los principios 
positivistas; sin embargo, no fu6 sino hasta 1867 en que se di6 a conocer con su fa
mosa" Oraci6n C!vlca del 16 de Septiembre" que despert6 la atenci6n del Presidente 
Juárez e hizo que fuera incluido en la Junta destinada a reorganizar la Instrucci6n -
Ptiblica, misma que por la Ley del ~ de diciembre de 1867 cre6 la Escuela Nacional 
Preparatoria, de la que Barreda fué director durante los-aiios de 1868 a 1870, tiempo 
durante el que tuvo alumnos posteriormente tan célebres como Agustrn Arag6n y el 
mismo Justo Sierra. 

6. - D. Cosio Villegas, "La Rep1lblica Restaurada. Vida Social", Historia Mod~r
na de Mé.dco, p: 651 



Mucho se ha especulado sobre cuales fueron las causas que moviero!l a 
Ju.4rez a promover el desarrollo del Positivismo en México. Algunos autores -
piensan que at\n con distintas formas ideol6gicas, Ju.4rez y Gabfuo Barreda P8!.. 
seguían una misma meta: conseguir la Independencia ideol6gica del país, libe -
raádolo de una vez por todas del yugo metafl'sico que durante tanto tiempo había 
reprimido su progreso natural, inculcando en su conciencia juicios equ!vooos -
nacidos de una educaci6n puramente escolAstica. ( 7 ) . Otros autores m4s su
perficiales, piensan que fu6 el tono un tanto antr-clerical del positivismo, lo -
que hizo que Ju.4rez se interesara en 61; e incluso se ha llegado a decir que 61 -
mismo era partidiario de esta nueva ideología y que pensaba aplicarla de una -
manera pr4ctica a su gobierno si lograba prolongarlo aun durante varios ai'los -
m.As; hay también quienes piensan que Ju.4rez no planeaba para el presente, sino 
que compartra la idea de Gabino Barreda de que" Qu6 son diez, quince, veinte
ai'los en la vida de una naci6n cuando se trata de cimentar el t\nico medio de COl!, 
ciliar la libertad con la concordia y el progreso con el orden ? 11 • e 8 ) . 

Mi opini6n personal al respecto es que JuArez di6 muy poca importancia 
a la doctrina positivista, de la que no comprend!a su trascendencia pues nunca
·se preocup6 de conocer a fondo; y as!prefiero compartir la opini6n expresada -
por el Instituto Nacional de Pedagogía, en su Museo de Historia de la Educaci6n. 
( 9 ) de que fueron las cualidades personales de Gabino Barreda y la popularidad 
que hab!a alcanzado en los círculos humanísticos con su ya citada " Oraci6n CM 
ca" .•. las que decidieron a Jutrez a conferirle el nombramiento de director de:
la Preparatoria, impulsando de este modo, s6lo de manera indirecta, el desarr,2 
llo del positivismo. 

Gabino Barreda hace una revisi6n de la Historia de México, y va a hacer
coincidir las etapas de su evoluci6n, con cada una de las etapas del proceso posi 
tivista; y as! nos dice que la etapa teol6gica esta' representada en nuestra historia 
por la época colonial, con sus razgos característicos de mezcla de fetichismo in 
d!gena con de!smo espai'lol, p:!'edominio militar iniciado en la Conquista y cansa : 
grado en las encomiendas, y supremacía clerical de la Iglesia Cat6lica. 

La etapa metafísica se identifica con la Guerra de Independencia y los pri
meros ai'los del Méxicp independiente, con su idealismo liberal, característico de 
esta etapa de transici6n en que subliman algunos conceptos abstractos e irrealiza
bles, tales como lajgualdad social, la igualdad de capacidad entre las distintas ra 
zas, etc. -

7. - Ib!dem. , pp: 659-661 
8. - Ib!dem., p: 661 
9. - Av. Presidente Mazarik# 528, Planta baja; abril-mayo de 1965. 



La etapa positiva, es un poco m!s imprecisa; pero segQn Gabino Barr! 
da se inicia con el triunfo de los Reformistas ( IO ) . 

En un principio se crey6 que el Positivismo no arraigada nunca en el -
p'.18blo mexicano, porque es una doctrina esencialmente para hombres prlcticos 
y los mexicanos somos todo lo contrario, idealistas y poco a.pegados a la reali
dad; pero los educadores de fl.nes del siglo pasado y principios del presente, hi_ 
cieron todo lo posible por inculcarlo a las juventudes de su época, considerando 
que " podr[a dotar a los mexicanos de una serie de cualidadese11in las cuales no
es posible ni una auténtica libertad, ni una auténtica democracia" ( II ) . 

Adema.a, en muy poco tiempo se pudo llegar a la conclusi6n de que el po
sitivismo era el instrumento ideal para enseilar a los mexicanos a organizarse -
mental y socialmente, lo que resultaba de gran importancia, ya que segQn nos -
dice Leo¡,oldo Zea, pensaban que: " Del orden establecido en la mente de los mA!_ 
xicanos dependía el Orden social que tanta falta les hac!a." { 12 ) . Esta idea se -
difunde muy rapidamente, y as! en la época que estudiaremos, Justo Sierra con -
sidera esta transformaci6n mental y social como algo impresindible para que -
loa mexicanos sobrevivan en la lucha por la vida, de la que s6lo salen victoriosos 
loe,.más fuertes; y hace ver la urgente necesidad de "pasar de la era militar, la
era de las revoluciones, de las guerras intestinas, a la era industrial, la era del 
trabajo, del máximo esfuerzo personal". (13 ). · 

10. - L. Zea, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica, p: 355 
II. - Ibídem., p: 348 
12. - Ibídem., pp: 348-349. 
13. - Cit. 1 p.,· L. Zea., Op. cit. 1 p: 350 



co:rnn:111:011.ACIOlll' DEJL. C::Elll'TElll'A11.IO 

DEJL. 111'.A.'l'ALICIO DE 

BED'll'O UIJ'AlllCZ 

Al mediar la primera d6cada de nuestro siglo, ocurren d,)s sucesos im
portantes en el ambito mtelectual del porfirismo; El primero de ellos, es la c~ 
lebraci6n del Centenario del Natalicio de don Benito Juá.rez, en 1906; y un ai'lo -
ml3 tarde, loa cincuenta ailos de vida de la Constituci6n de 1857. Los dos suc~ 
sos ortginales, aun que separa:foa por medio siglo, estaban íntimamente ligados 
entre sr, por lo que tanto los organizad,)res de la celebraci6n oficial, como loa 
de las conmemoraciones particulares en clubes, centros literarios, etc., prefi
rieron Wlir ambas celebraciones, en torno a la primera fecha. 

Conviene hacer notar que esta fecha se celebr6 por vez primera, izan
do a media basta el pabel16n nacional, hasta 1877, o sea durante la segunda 
presidencia de Porfirio Dfaz, cuando ya su dtctadura comenzaba a afianzarse y 
por lo mismo no era conveniente seguir recordando su antigua enemistad ,:ion -
JuArez, pues no podfa seguir considerando que babfa hecho mal al reelegirse -
y al iniciar una d:ictachra, sobre todo tomand,, .en cuenta ;¡ue eae mismo a.l'l.o se 
reform6 la Constituci6::i. para permitir la reeleoci6n co::i.tin1ia aun cuai"'.ldo fuera
s6lo una vez ( l ) . A partir de esta fecha basta I906, los d,:>s aotos más impor -

l. - c. J. Sierra. JuArez en la inmortalidad del 21 de marzo. p: 49 



importantes que se celebraron en memoria de Benito Juárez, fueron: en 1888-
la imposici6n deI nombre de Ciudad JuA.rez a la qúe basta entonces se había -
llamado Paso del Norte; y en 1891 la colocaci6n d·e una eatatua del benemérito 
en el patio d,:1 la Secretaría de Hacienda. 2). 

La celebraci6n oficial del centenario a Julrez, empez6 a planearse -
desde principios del aflo anterior, es decir, dasde enero de 19'.>5, aun cuando
ya se venra gestando desde tres o cuatro aflos &.."!.tea ( 3 ) , pero no fué sino h~ 
ta el 21 de marzo en que se nombr6 oficialmente la Co:misi6n Organizadora del 
festejo; siendo inagurada solemnemente el día 23 por el Secretal'io de Góbern! 
ciO!l, co-:i un d:.scurs-'.> e!l el qLle manifest6 "qLle el gobierno nacfo-:ial d-eseaba -
que la celebraci6!l Del Centenario correspondiera, por la importancia de las -
manifestaciones que en ella se hicieran y po!' la forma en que se exi.tase el P!,. 
triotismo de todos los habita"1tes de la Repdblica, a la grandeza y mérito del -
hlroe que se conmemoraba" ( 4 ) • 

Los trabajos se iniciaron tres ,días mAs tarde, y a partir de esa fecha, 
los miembros de la Comosi6n se reunieron todos· los sábados en Palacio Naci.Q_ 
nal, en el Sa16n d,a la Secret.arra de Hacienda que habra sido especialmente 
amueblado y decorado para las reuniones d-e la Conferencia Pan~ericana. 

Integraban esta Comisi6n, los ciudadanos: Jes1is Alfonso Flores, Joaé
Casar!n, José B. Cueto, Ada1berto A. Esteva, Trinidad García ( que mur!o -
antes de la celebraci6n del Ce!ltenario ), José Landero Cos, Manuel F. Loara, 
Rosando Pineda, Ram6n Prida, Carlos Riva.3, Félix Romero, Victoriano Sal~ 
di) Alvarez y Emilio Velasco; hablend,J sido designados en una d,3 sus primera.a 
juntas el Lic. Félix Ro::nero como Presid,ante, los seíiores Emilio Velaeco y -
Jes'O.s Alfonso Florea como Vicepresidentea, y como Secretarios: Ram6n Prida, 
J6sé Casa.r!n, y Adalberto A. Esteva. Se d,esign6 ad,:1m!s a Do!l Porfirio D!az
como Presidente Honorario y a Ram6n Corral como Vicepreaide!lte Honorario. 

Como :¡:,rimar paso tendiente a extender sus a-cci6n a toda la RepO.blica -
los miembros de la Comisi6n firmaron un Manifiesto que se hizo circalar prQ._ 
fusamente, y en el que dlspon!a se fo!'maran delegaciones compuestas por un 

:m!nimo de cinco personas en la capital de cada Estado o territorio, que a su -
vez deberran formar comités municipales, para cooperar en el homenaje al -
Benemérito de América. 

2, - Ib1dem, p: 52 
3.- 'Informe de la Co:nisi6n Nacional d1el Centenario a Juárez", Diario Oficial 

22 de marzo d-s 1906- p: 306- 307, 
4. - Ibídem., p: 307 



Fueron muchas las inciativas que la Comisi6!l se encarg6 d,:3 llevar a 
cabo, como ejemplo la impresi6n de tarjetas p'lstales con el retrato de Juárez 
que teman al reverso una s!n.tesis biogrtiica; pero de entre todas estas reali -
zacionea, S'?bresale por su importancia la Convocatoria a un cuádruple Concur
!2.. en torno a la personalidad de Juárez cuyas partea serían: 

l. - Ensayo Literario: Podía ser una pieza literaria con fondo hist6rico, 
o bien salirse de la realidad en U."la tem.Atica le -
gendaria, pero siempre en torno a la personali -
dad d,3 Jua.rez, El premio se otorgaría de acuerdo 
con la calidad iiteraria y la perfecci6n técnico-gr_! 
matical. 

II. - Ensayo Hist6rico-sooiol6g:i.co: 

m. - Composici6n Poética, 

Debería apegarse a la realidad ~st6rica y enfo -
carse a uno o varios de los aspectos de la vida de 
Juárez qUe fueran de trascendencia nacional. 

Con los mismos requisitos y basea del ensayo li
terario, pero contando ademb el metro y la rima. 

IV. - Concurso arquitect6nico: 

Tenía como fin la edificaci6n de un momento en -
honor a Juárez, que estaría situado en el costado 
p!'incipal de la Alameda Central ( 5 ) . 

Habría doa premios en cada categoría, que consistirían en un Diploma
firmado por el Presidente de la Repdblica, y una "planilla" de bo!los, donad,:,s 
por las principales casas comerciales de la l!pooa, entre otras II El Palacio da 
Hierro'', " La Pastelería Francesa", la era. Cigarrera" "El Buen Tono'', etc, , 
que servirían para canjearse p:>r sus respectivo prodiictos. 

F~eron muy numerosas las personas que tomaron parte en este -
Concurso, pero desgraciad:lmente, segd.n comenta,:on los peri6dicos de.la l!p:>ca 
no alcanzó la calidad q_ue se esperaba { 6 ) . sin embargo, hubo trabajos muy b>J~ 

5. - Unos veinte metros hacia el sur del actual emplazamiento del Hemiciclo a 
Juhez. 

6. - El Imparcial, 22 de marzo de 1906. 



nos, algunos de los cuales analizaremos en el presente trabajo. 

Los premios fueron entregados por Don Porfirio Draz, e,n el -
Teatro Arbeu, la noche del 2I de marzo de 1906, es decir, coincidiendo exac -
tamente con la fecha de la celebraci6n que le hab1'a dado or!gen. La lista de -
premios tal como se public6 al día siguiente en los peri6dlcos capitalinos, fue:, 

Primer Premio. -

Segundo Premio. -

Primer Premti-

Segundo Premio. -

Ensayo Literario 

Al Lic. Rafa61 Zayas Enriquez por su trabajo titu
lado II Biograffa de Ju4reztt. 

Al Lic. D. Leonardo s. Viramontes por su trabajo ti.tu 
lado II A .:J"u4rez 11 , • -

Ensayo Hist6rico Soc1ol6gico 

A Ricardo García Granados por su ensayo titulado "La 
ponstituci6n de 1857 y las Leyes de Reforma". 

A'Don And:cés Molina.Enriquez por su ensayo titulado
'' Ju4rez y la Reforma". 

Menci6n Especial.- Al Dr. Porfirio Parra, por su "Ensayo Juarista". 

Primer Premio. -
Segundo Premio. -
Menci6n Especial. -

Composici6n Poética. 

A Don Andrés Molina Enriquez 
Al Dr. Don Porfirio Parra 
Al Lic. Don Juan. A. Mateos ( 7 ). 

Por lo que respecta a la secci6n arquitect6nica del Concurso, 
el premio se deolar6 vacante, en vista de que "segQn pareci6 a los miembros
del Jurado, no solamente los trabajos que les too6 juzgar eran defectuosos o -
estaban fuera de concurso, sino que también, extendiendo su dictámen a asun-
161.3 que no ae habían sujetado a su competencia, sei'ial.aron en la Co::ivocatoria-
1uuy graves defectos e 8 ) . como el no haber seflalado un límite de gastos para-

7. - Loe. cit. 
8. - Informe de la Comisi6n Nacional del Centenario a Ju4rez," p: 308 



para el Mon:.imento. Esto ;ilante6. un grave pro:,lema p~ra la Co.nisi6'.1, ya que 
no sabían :"!U/hacer .con el dinero:qlie se l)ahfa re~abado por .''suscL·ipci6n" 
p,:>pular" para la edificaci.6n.del Monumento, .que '1·:> se podía r.e;ilizar, por ser 
una cantidad insuficiente; finalmente, d,3spués d:i consultar con las autoridades 
de la Sacretaría d:i Hacienda, se d,:icid.i6 -::onservar ese dinero, para que unie~ 
d•:>lo mb tarde a una partida especial del presupuesto d:i Egresos de la Naci6!l. 
se pudiera llevar a cabo la edificaci6!l d:.!l citad:> Monumento. { 9 ). 

Ademlis del Co:wurs,:>, se realizaron varios actos p:ira celebrar los -
cien años dal nacimie:ito de Julirei, que se iniciaro:i. con un desfile, que par -
ti6 a las nueve d,:i la mañana d:i la Plaza de la Constitu::i6n, para d:irigirse al 
Pant.e6:oi d,a Dolores, d,:,nde se encontraban e'l aquel e:itonces los restos da Be
nito Julirez, y en el que estuviero!lpresentes todos lossectores sociales d3 la
capital, ademlis de representantes de casi todas las entidades federales. A las 
ll d,3 la mañana se celebr6 uri Concierto popular e!l el Bosque da Chapult.epec, 
en el 'que las jovenes damitas d,:i la sociedad porfirista hicieron gala d,3 elegan
cia, p:ntando trajes típicos d,:, todas las regiones del pa.fs, y con gran alegría
celebraron batallas de flores y confetr, muy uaadas en e.sa ép:>ca. 

El concierto fué .seguido p,:>r una Merienda campestre, y por la no:::he se 
celebr6 la mencionada velada del Teatro Arbeu, a la que asisti6 el primer Ma -
gistrad:> de la Repdblica, y en la que ademlis de repartirs'il loa premios del -
Concurso, se escucharon selectas melodías e i.nt.eresantes piezas de ot'atoria; -
ademlis, el Lle. Victoriano Salada Alvarez, ley6 el informe d,:i la Comisión Na -
cional d,31 Centenario a Julirez. 

Hubo también otra velada en la Escuela Nacional de Jurisprude!lcia, y -
otra mlis organizada por la junta Dl81i16nica; así como un desfile de carros aleg~ 
ricoa y una alegre romer!apoP1.tlar, en la que hubo todas las diversiones prefe
ridas de la tp:>ea, d,3sde una "corrida bufa" b.asta fuego3 d,:, artificio y exibi'ci.Q. 
nea de magia y malabarismo, sin faltar los payasos, indisi;>ansables en toda -
fiesta popular. 

Asi mismo, casi la totalidad de los peri6ii.co.3 d,:, la ép·:>ca ded:icaron una 
secci6n especial a la memoria d,31 benemérito de las Américas, reprcxhciendo
trozos de las cc,mp()siciones premed:adas e::i el concurso, y algunos discursos. -
pronunciados en los diversos actoa conmemorativos, principalment.e el del Mi -
nietro da Eduoaci6n Don Justo Sierra, en el que ademlis da hacer un resumen de 
la vida de Julirez, esconde en giros literarios una justificaci6n d·a la dictadura -
juarista, y una crítica a la Revuelta d,3 la No!'ia, organizada en su contra por -
Porfirio Dfu. 

9. - La inaguración se celebr6 el IO de septiembre de I8IO 



Reproducen tambi6n una hermosa leyenda escrita por Don Ignacio Mar~ 
cal de acuerdo cou las bases del Concurso Literario, pero que no pudo concur -
sar por ser su autor uno de los jueces. ( 10 ) . 

IO. - Tanto el Discurso como la leyenda se reprodujeron en todos los perio
dicos. 



LOS JD8TOJ1.Il.&DOJI.ES 
POll.:l'llUST.&S 

En forma casi simultanea. a la creaci6n oficial del culto a JuArez, pero 
sin depender directamente de ella, surge la corriente historiogrAfl.ca a su favor, 
que m'los m4s tarde harA de él el mAximo héroe nacional. 

La corriente negativa existía ya desde antes de su muerte localizada en 
el grupo conservador, pero no existían obras importantes a su favor, ya que los hil!, 
toriadores liberales, a pesar de que reconocran y admiraban su actuaci6n en la gil!, 
rra de Reforma y frente a la Intervenci6n y el Imperio, lo veran como enemigo por
haber vivido sus 11ltimos m'los como dlc tador, cosa que chocaba con sus ideales de -
libertad y democracia. 

Para los historiadores porfiristas esto no es ya un problema, por que -
el positivismo les ha dado la oportunidad de enfocar la historia desde un nuevo punto 
de vista ( 2 ) , como veremos en seguida con cada uno de los autores que hemo3 ele -
gido. 

I. - C. J. Sierra, JuArez en la Inmortalidad del 2I de marzo. 
2. - Ver: El Positivismo en México, p: 5. 



FRANCISCO BULNES. 

Naci6 en la Ciudad de México el 4 de octubre de 1847, Sus padres fue-
ron Manuel de Bulnes y María Ana Mui'loz Cano. 

El pequefl.o Francisco tnici6 sus estudios en esta capital, en una peque
fl.a escuela particular y desde ahí empez6 a destacar como un nifl.o inteligente y 
de buena memoria ( 3 ) , 

Estudi6 Preparatoria en la Escuela Nacio'.':lal Preparatoria de San Idel-
fonso, y posteriormente curs6 la carrera de Ingeniero Civil y de Minas en el -
antiguo Colegio de Minería, obteniendo aiempre muy buenas calificaciones e -
incluso dos medallas de oro y algunos otros honores académicos. 

Al terminar su carrera de Ingeniero, decide seguir estudiando, y hace 
algunos estudios adicionales de Química, Bacteriología y posteriormente de -
Asuntos Monetarios y de Hacienda ( 4 ) • 

Desde los 1lltimos a.dos de su carrera profesional empieza a destacar
como una potencia en matemáticas, y así, al terminar sus estudios hace sus -
primeras pdcticas docentes como profesor adjunto de esta matarla en la Es -
cuela Nacional Preparatoria. 

M4s adelante, pasa una temporada en el país de Bohemia y ah! se dedi 
ca s6lo a divertirse, viviendo una vida de disipaci6n y exesos que perjudica:
notablemente su salud. Esta es la 1inica época en que se aleja de la sobriedad 
y el auto-control que le caracterizaron mAs tarde, aun cuando siempre si -
gui6 gustando del buen vino y la buena comida. ( 5 ) ; en cuanto a su afici6n a
las mujeres, supo encausarla e:a el amor de una sola, cuando mAs tarde con
trajo matrimonio con Victoria Teresa de Jesds Irigoyen, con quien tuvo dos -
hijoa: María Elena y Mario. { 6, ). 

3. - E, HernAndez C:::-uz, El Sentido de la Historia en Fra.ricisco Bulnes p:4 
4. - F. Gamboa, Pr6logo a los Grandes Problemas de México, p: VII 
5, - F, Gamboa, Op. cit. pp: VII- XV 
6.- E. HernAndez Cruz, Op.cit., p: 7 



Al regresar a México, Bulnes se encuentra enfermo y cansado a pesar 
de su juventud, y ademá.s sin dinero; entonces obtiene empleo como Secretario 
Particular del Genet·al José Guillermo Carb6,. ex combatiente de las guerras
de Refo~ma e Intervenci6n en las que había participado formand:> parte del 
Ejército :ie Oriente, combatiendo en la Batalla de la Carbonera, el Sitio y To
ma d,~ Oaxaca, el Sitio y Toma de Puebla, etc. habiend:> sido d..irante alg(ln -
tiempo asistente personal del Gen,eral Porfirio D!az, al que tuvo que combatir 
a:.103 mAs tarde, dJrante la Revoluci6!1 d,e la Noria ea defensa del gobierao de
Juá.rez ( 7 ) ; esto hab!a hecho nacer en el mimo del General Carb6 un senti -
miento :ie decepci6n con relaci6n a todos 103 miembros del ejército, y en esp! 
cial a su antiguo jefe al que hab!a considerado un héroe y había visto actuar -
después como un traidor, estas ideas pensaba verterlas en un manifiesto a la 
Na-::i6n que nunca lleg6 a escribir, pero en cambio. si creamos que influy6 -
grandemente con ellas en la mente de nuestro autor. 

En esta misma época Bulnes entra en contacto con el Positivismo y -
decide afiliarse a 61. 

En septiembre d,e !873, al incorporar Lerdo las Leyes de Refopma a -
la Constituci6n, empieza a destacar como polemista, criticando no a las leyes, 
al" jacobinismo" que bajo su sombra trataba de impon,~rse en aquella época-. 

Al aiio siguiente viaja al Jap6n como Secretario Cronista de la Comi -· 
si6n Mexicana, dirigida por Don Frai1cisco D!az Covarrubias y encargada de
observar el paso de Venus p•:>r el disco solar. ( 8 ) . 

A su regreso del Jap6n, continúa al frente de la cá.tedra de matemá.ti
cas en la Escuela Nacional Preparatoria, y ademAa dá. clases de Hidrograf!a, 
Cá.lculo y Econom!a Pol!tica en la Escuela Nacio!lal d,:1 Ingenier!a ( antiguo -
Colegio de Minada ) ( 9 ) , Simultaneamente se dedica también al periodis
mo, y p:>co a p:>co se vá acercando a la p:>l!tica y a la historia, y alejandose 
d,:1 la Ingenier!a, su profesi6n, dentro de la cual el <mico trabajo que desem:.. 
pello fué el de co!lBtructor del primer tu11el d,:11 ferrocarril Méxicc-Vera,Jruz. 
(IO ), ademá.s d,:1 sus clases y de algunos pequei'l.os escritos que no llegaron
ª alcanzar la proyecci6n d:1 sus obras hist6ricas. 

Ya dentro de la pol!tica, altern6 en los cá.rgos d,e Diputad:> y Senador 
durante cerca de treinta añ:>s en forma ca3i consecutiva, siend·:> Presideute 

7. - M. A. Pe:ral, Dicc!o!lario Biogdfico. 
8. 1• F.Gamboa, Op. cit. 
9. - Nota biográ.fica en el Ponenir de las Na,~iones de Latino Américanas p:400 
IO. - E, Herná.ndez Cruz, Qp, cit., p: 5. 



de una y otra Cámara diversas ocasiones { II ) . En 1882 durante la presiden
cia de Manuel GonzAlez, defendi6 desde la tribW1a de la Cá.mara de Diputados 
el arreglo de la Deuda inglesa y la im.posici6n del niquel { 12 ) . 

Al allo siguiente, form6 parte d-a la Comisi6n redactora del primer -
Plan de Leyes Bancarias y fu6 ca-redactor del C6digo Minero. Con esta eK
periencia, un po:io má3 adelante an 1886, fu6 nombrado miemb.-o de la Comi
si6n de Crédito Pd'Jlico y ahí elabor6, como principal autor, las leyes para -
la regulaci6n d,e la Deuda P1lblica; siendo al mismo tiempo Presidente de la
Comisi6n designada para informar s!J'>re los mejores medios para contra.res
tar los efectos de la depresi6n de la plata { 13 ) . 

En ese mismo allo. escribe un libro que muchos autores consideran -
como su primer publicaci6n, titulado La Deuda Inglesa, en el que de una ma-
11.era clara y facilmente accesible, discute los asuntos econ6micos rclaciona
d·:>s con este tema ( 14 ) . 

Pero ·911 realidad este libro no fu6 su primera pub licaci6n sino que ya 
diez ai'loa antes, hab!a publicado un libro de carácter narrativo que es muy -
poco conocido y qile se titula Once Mil Leguas sobre el Hemisferio No!~.i -
en este libro que dedicara al entonces Presidente de la Rep!lblica Sebastián -
Lerdo de Tejada, Bulnes relata sus impresiones sobre el viaje que realiz6 -
unos meses antes, por Cuba, los Estados Unidos, Jap6n y Europa. { 15 I · 

Después de su estudio sobre la d,euda inglesa, continua dedicaodose a 
los asuntos de tipo hacendario, y en 189l forma parte de la Comisi6n encarg_! 
da de reformar el C6digo Minero, que 61 mismo redactara ocho ai'loa antes; -
poco tiempo después en 1894, ingresa en la Comisi6n Monetaria como miem
bro consultor ( 16 ) • 

Ya muy bien enterado de los asuntos econ6mico-p:>lfticos del país, -
empieza a interesarse grandemente en sus asuntos hist6rico-sociol6gicos. -
En 1903 se opone en forma sutil a la sexta reelecci6n de Porfirio D!az y se -
hace famos0 con la frase " M6JCico se agarra a la sexta reelecci6n del Gen,1-
ral Díaz como a ,ma argolla en las tinieblas ( I7 ) • 

II. - F. Gamboa, Q!h_ __ git., pp: Vil-XV. 
12.- Loo. cit. 
13. - Nota biográfica en el Porvenir de las Naciones..: •• p: 400 
14. - E. Hernlindez Cruv.. Op. cit., p. 7 
1,3. - Ibídem., p,:>: 14- 15 
16. - Nota en El Porveoir ere las Na::!iones . , . p: 400 
17. - N. Gm·cra Naranjo, "Oraci6n F!mebre" "El Universal, 24 de septiembre 

d·~ mu. 



En I899 p<iblica: fü Pc;,rvenir de las Naciones His2anoamericanas, a.flte las 
conquistas recientes de Eurc;pa y los Estados Unidos, en el que con una visi6n muy 
clara preve que las ambiciones imperialistas tanto de los p!iises europeos como d,3 
la Uni6n Americana no tardad.n en volcarse sobre la América Latina ( 18 ) • En e:!_ 
te libro empieza a incr·ucionar en .Jos terrenos de la historia, y ya d,antro de este
campo. p'.lblica en 1904, su primer libro de car4cter hist6rica, Las Gra.-ides Men 
liiras de Nue:;tra Historiq., en el que hace un repaso d,:1 la Historia nacio~l desde
los antecedentes de la Independ,,mcia, tratando de destruir todaa las falsedades 
que se han incluid:> en ella, ya sea p:>r inter6s, p:>r cobard!a, por rencores parti
d1ristas, o p:>r simple ignorancia e 19 ) • 

En ese mismo mlo p1iblica la que fuera quizA. la mAs discutida de sus obras: 
El Verdad,aro Ju!rez y la Verdad sobre la Intervenci6':l y el Imperio. De aate libro 
hablaremos mAs tarde ya que forma parte d,e nuestro estudio y por ahora s6lo dir~ 
moa que fu6 tal la impresi6!l que produjo en los med'ios intelecturales de la 6poca, 
q·Je se dlscuti6 ampliamente en todos los círculos, desde en simples reuniones de
caf6, basta en loa mAs organizad:>s debates y disertaciones, y se publicaron num~ 
rosos comentarios y refutaciones; esto d,ecidi6 al Ing. Bulnes no rectificar, sino-
a reafirmar sus p,lntoa de vista, en Wl nuevo libro que consideraba como el ante -
cadente indispensable para cimentar su d:iscutida obra. o sea, todos los detalles
de la vida política de JuArez que no están relacionados con la Intervenci6':l Europea 
este libro al que Bu!nes d!6 el nombre de Juárez y las Revoluciones de Ayutla ;L.:__ 

de Reforma se pJblic6 con un ailo de diferencia del anterior, o sea, a mediados de 
1905 ( 20 ), cuand,) todo ·91 M6xico intelectual se encontraba do:1dicado a la tarea d,:1 
p!'eparar el Homenaje q·Je debería rendirse en unos meses más a D11 Benito JuA.rez 
al cumplirse los Cien ai'loa d,e su Natalicio. 

Es impo:::-tante seff.alar que tantoesta obrn~como In anterior sirvieron de b~ 
se para much-:>s c:L:1 los trabajos que se efecturaron con relaci6n a dicho homenaje; 
ya que como dijera algO:n an6':limo periodista al dar la n:>ticia de la mue::-te de 
nuestro autor: "Sa espíritu de contradicci6n hacía na:ier en quienes tenían con -
tacto 000 ·61 siempre nuevas ideas 11 • e 31 ) • 

Es p!'eciso ademAs hacar notar que durante todo este tiempo, y hasta el -
final d-e su vida, Bulnes no se apart6 ::le su labor de periodista, en la que" tuvo -
el d,:>Il de recoger los acontecimientos al vuelo, y coment;arlos cua-id:> la atmó~e -
ra aun se encontraba impreg;iada de la sensaci6-::i por ellos producida". (22 ) . 

18. - E. Hernd.ndez Cruz, Op. cit., p~: 9-10 
19.- Loo.cit. 
20.-!~em. 
21. - El Universal, 23 da septiembre de 1924. 
22. - N. García Naranjo, Op, cit. 



y asf fué redactor en diversas épocas de "El Siglo XIX'', " Mé:~ico Financiero"
y " La Pre,1sa'', e inclusive fué durante alg1h tie:qipo directo-r del diario" La Li
bertad'•. { 23 ) • 

No descuidó tampoco sus tareas relacionadas con la polftica nacional y -
siguió o,::upando -::asi continuamente an asiento en el Con.sreso, dentro del C'Ual-
fo-rmó parte él,e las Comisiones representantes de las Secretarias de Ha,::ienda, -
y Fomento y, Comunicaciones y Obras P1falica; teniendo en sus manos -repetidas
veces la p-residencia d,3 estas Comisiones. Asf mism,?, ingresó desde esta ép,:> -
ca a la Sociedad de Geografía y Estadística. ( 24 ) • 

Volviendo sobre su histoda bibliogrfflca, vemos (llJe en 1909 publicó un -
estudio de carácter económico titulado El ~que y al aí'lo siguiente otra de sus 
obras históricas, quizll. la menos discutida., "La Guerra de Independencia, Hi -
dalgo-lturbide { 25 ) , 

Al estallar la RevoJ.uci6n, Bulnes se convirtió en su crftico m4s severo, 
pero posiblemente también en uno d,3 los más co:istructivos; " ayudo a la Revo
luoi6n siendo crftico de ella, más que muchos que lucharon en su favor" ( 28 ) • 
A pesar d,3 haber si.do uno de los mas constantes colaboradores del p,orfirism.o, 
tenfa esperanaas en el futuro da la Revoluci6:i, a pesar de que con su visi6n -
histórica siempre clara y d,esconfiada, vera como, por falta de una direcci6n -

.firme, corria el peligro de fracasar. Con relación al movimiento revolucio:ia
rio escribi6 p:':'imero Agricultura, Jornales y Mis'3riasy posterio::.-mente en -
19!5, Toda la Verdad acerca de la RevoJ.ueió-:i Mexicana ( 27 ). 

Admiró la administración de Huerta, porque pens6 que vendría a vigorj, 
zar el movimiento revolucionario, haciendolo volver a la realidad nacional de
ese momento y Iimpiá:1dolo de rad'icalismos; pero a la caida del usurpador, el
nuevo gobierno de Venustiano Carranza, persiguió a nuestro a-.1tor amenazand~ 
lo de muerte, po~ lo que este, atendiend·:> a los ruegos d·e sus familiares y ami 
gos, decidi6 salir d,el pafs refugi&ndose primero ea Vera.cruz d,esde donde ei 
ba.rcó rumbo a Nueva Orlaans ( 28 ). 

Durante su corta estancia en los Esta,:Jos Unidoa, aprovech6 para des..!. 
mentir rumores er rd':1.eos sobre México que por all! circulaban, y con este -
fin p'lblic6 ,en Nue-,a York en !919:" The whole truth about Mejico.,_que allos -

2.3, - Nota en El Porvenir d,~ las Naclo:ies., .p: 400 
24. - Loe. cit. 
25. - E. Herdndez Cruz, ~, pp: 9-10 
26. - El Unlversal, 23 de septiembre d,3 1924. 
27. - Nota en el Porvenir de las Nacio'les, p: 400 
28. - E, Hemández Cruz, Qlli c:.t. 1 c-1, p: 10 



m.4s tarde fuera traducido al espailol para publicarse, ya en territor.io mexicano, 
bajo el título de Toda la verdad sobre México y las respo~abilidad del Presien
dente Wilson. 

Después se fu6 a Cuba donde recibi6 asilo político, estableciendo su resi
dencia en la Habana durante casi dos ailos ( 29 ) , para regresar hasta que la poY: 
tica nacional hubo tomado un nuevo giro. 

Poco antes de volver del destierro, acept6 exponer en una columna en el
peri6dico II El Universal" su opini6n sobre los problemas de México en aquella -
época, y as! lo hizo desde el 4 de octubre de 1920 hasta su muerte, después de -
la cual, la redacci6n de "El Universal" hizo una selecci6n de estos artículos y -
los public6 en un volumen bajo el título de Los Grándes Problemas de México 

eªº>· 

También, al regresar a México, reanud6 su labor de escritor, publicandc 
en ese mismo ailo de 1920, la 1lltima de sus grandes obras hist6ricas El Verdade· 
ro nraz, de gran interés, puesto que es la crítica a un régimen del que 61 mism< 
fuera elemento importante. 

A mediados de 1922, su salud empieza a resentirse notablemente, oblig&! 
dolo casi a retirarse a la vida privada, con exepci6n de su columna period!sta -
que sigui6 apareciendo todos los miercoles hasta el 1lltimo de su vida. 

El. 17 de sep1J.embre de 1924, su enfermedad lleg6 a un punto crítico ini -
ciandose. una penosa agonía que habría de durar casi una semana. En esa misma 
fecha se public6 su 1lltimo artículo "Los Cesados del Callismo", aun cuando to
dab!a, cuatro dias antes de su muerte, trat6 de aprovechar una cortísima mejQ_ 
rra para dictar a su secretario un artículo m.As, que tenía ya en mente. 

De acuerdo con una declaraci6n posterior del historiador y sacerdote -
Don Mariano Cuevas, se confes6 con 61, el mismo d!a 17 de septiembre, enea! 
gandole que a su muerte hiciera constar que "retract6 y retracta todos los 
errores que en materia religiosa se le deslizaron en sus eruditas y vigorizas
obras 11 • seg1m palabras de Mariano Cuevas e 31 ) 

29. - Loe. cit. 
30. - Nota preliminar a Los Grandes Problemas de México p: V. 
31¡- M. Cuevas, El Universal, 23 de septiembre de 1924. 



Diaa antes, platicando con su amigo el escritor Angel Pola, le dijo que -
pensaba escribir una novela a la que llamaría" Santa", como la de Federico -
Gamboa, tambi6n amigo suyQ; porque segdn decía: 

"·,. cuando se han vivido veinte vidas como noso
tros, cuando se han pensado, se han leido, se han 
estudiado y se ha sufrido, se ha estudiado y se ha-
llorado, ....•..•................•........•.... 
se tiene derecho a escribir un libro que el pdblico 
llama novela, porque le parece una obra de la i:o:!!l 
ginaci6n mentirosa, pero nosotros sabemos que -
no es sino suma de hechoa y recuerdos enlazados
por el arte literario, que no nos han costado m.As-

•1 ·,. 
trabajo que sacudirlos con un plumero para qui~ 
les el p:,lvo del olvido''· ( 32 ). 

Desgraciadamente la muerte no le permiti6 a nuestro autor escribir esta 
especia de autobio-graf!a novelada que seguramente hubiera sido de gran inte -
rés para nosotros. 

La muerte de Don Francisco Bulnes ocurri6 el 22 de septiembre de 1924, 
causando gran pesar en loa medios periodísticos, literarios y científicos, y en -
general en todos cuantos le conocieron y admiraron, e incluso en muchos de sus 
opositores que reconocían en 61 "un hombre honrado y grande" como lo definie
ra el Lic. Vasconceloa ( 33 ), que" se hac!a leer y escuchar.,. Ya despu6s -
se le discutía". ( 34 ) . 

El sepelio se efectu6 un d!a despu6s en el Cementerio Espaflol, siendo -
los encargados de las alocuciones f1inebres: Nemesio Garc!a Naranjo, Jos6 Ma
rra Lozano y Querio Moheno. 

La más sentida y significativa de esta oraciones fué la que pronunciara -
Garc!a Naranjo, quien hab!a estado unido a Bulnes por una estrecha y sincera -
amistad. Hizo una breve s!l:ltes!s de la vida del desaparecido exaltando la gran
deza de su obra, y entre otros puntos importantes hizo resaltar que Bulnes 
"Conciente de la discordia entre la realidad y las leyes, convirti6 su vida entera 
en un programa de demolici6n, Se rebel6 contra la retorica jacobina, y se puso
a remover inquebrantablemente todo nuestro pasado. Embisti6 lleno de audacia-

32. - El Universal, 23 de septiembre de 1924. 
33, - J. Vasconcelos, 11 Bulnes fu6 honrado y grande", El Universal 29 de sep -

tiembre de 1924. 
34. - El Universal, 23 de septiembre de 1924. 



A lo largo de sus obras recurre frecuentemente a las pruebas docum.e~ 
tales, pero no para investigar en ellas, sino para afirmar las apreciacio~es ·he
chas a pt'iori. Su amigo Gonzalo de la Parra nos dice en un artículo IUliicado en 
conmemoraci6n de su muerte. 11 Bulnes fué incorrecto en su estilo; pero ara in -
capaz de hacer una cita sin verificarla, y abrumaba con pruebas exesivas ••• 11(37 ) . 

Resulta sumamente fd.cil extractar las ideas de sus libros ya que sig,1e 
casi siempre el ritmo de hacer una afirmaci6n y después ampliarla o desarroll!!' 
la. 

Sus opiniones son siempre hirientes, pero no decepcionantes o desmo
ralizantes como ha afirmado algunos de sus críticos. En todo caso, es siempre
oportuno al leer sus obras tomar en cuenta el consejo del historiador Carlos Pe -
reyra que nos ha dicho". • • para quén conozca al Sr. Bulnes y lo admire comprel!_ 
diendolo, y lo aplauda por un movimiento que no sea simple reflejo fisiol6gico, · -
sino un entusiasmo intelectual, no habd artículo, discurso, libro o folleto de es
te autor, cuyo contenido deba pasar a la categoría de verdad definitiva, si antes -' 
no se le examina con lente, se le escudrifia con pinzas y se le pesa en balanzas -
de precisi6n ••• 11 { 38 ) • 

Las opiniones sobre Bulnes como historiador son sumamente variadas, 
y así se le considera indistintamente como un amargado, un magnífico ejemplo de 
imparcialidad o un exéntrico con instintos destructivos ... Mientras Federico Ga~ 
boa lo exalta diciendo que ha sido para México lo que Taine para Francia y lo de
fine como u un soldado del pensamiento en la lucha por la libertad" { 39 ) • , Justo , 
Sierra se refiere uno de sus libros { El Verdadero Juárez) diciendonos: 11 Un ce-
lebre humorista mexicano, amiguísimo de desconcertar a sus lectores, a quienes 
coQio se dice en espafiol de genero chico, toma el pelo de continuo, con inespera
das paradojas, ha escrito graciosas y atrevidas p4ginas sobre la inflexible debil!_ 
dad del presiden.te Ju4rez •.. 11 ( 40 ) • 

Bulnes nunca se consider6 a sí mismo como historiador, sino por el 
contrario se auto-define como crítico de la historia y afirma respondiendo a 
quienes criticaban su obra El Verdadero Ju4rez .•• 

11 A los que juzgan de mis defectos de historiador 
se les ha pasado que mis trabajos no son de hiato_ 
ria, sino de crítica hist6rica. Es cierto que en tQ_ 
da historia debe haber una crítica y que en toda -
crítica hist6rica es preciso que halla historia; md.s 
la crítica tiene por objeto de depurar lo que se lla
ma historia y formular con ella generalizaciones que 

37. - G. d,a la Parra, 11 Puntos de Vista'' El Universal, 23 de septiembre d,e 1947. 
38. - C. Pereyra. De Barradas a Baudfu, p: 4 
39. - F. Gamboa, El Universal, 23 da septimbre de I924 
40.- J. Sierra, Ju4rez su obra y su tiempo I p:257 



contra la bandera del pll'tido liberal, - o .:1ea la Co·1stituci6)1 d? I8J7 y contra el 
abanderado, - sea el reformad,):· Juáre;;:, b.<tj6 irreverente a los ídolos de sus 
altares, y loa coloc6 sobre una mesa fría de disecci6:1, en todo lo sujet6 al 
m!s ,Jruel de los a".'lálisis. Atasaj6 los cadáveres de los heroes, buscando ea -
sus vrceras d3scomp:iestas el secreto de los males de la Patria" { 33). 

El párrafo anterio!', no acerca ya, aun que d,:l manera muy imprecisa
a la idea que Bulnes tiene de la historia; esta, sin embargo resulta un po:::o d_!: 
ficil de compre,1der. So~o po:lemos encontrar sentido :m sus obras si consid~ 
ramos que para él, el objeto principal de la historia es enseñar a la humanidad 
su d:lstino con los errores del pasado, y por eso afirma que: 

''La Historia n:i ,es ni puede ser generosa, sino. 
justiciera; la clemencia le esta. prohibida; su -
tarea no es hacer desaparecer a los hombres -
en el sepulcro sin epitafio, sino desenterrar, -
investigar, escudriñar, procesar, ago'Jiar, 
abrumar, remoler a los hombres, tamizarlos
entre las mallas do:l una crítica sin piedad, sin
l!mites, sin vacilaciones, sin más temor qµe -
el de no haber d,:lscubierto lo bastante pua fo,! 
mar la lecci6n que debe servir a los h,)mbres
del presente para p'."eparar su porvenir. 
La Historie / _ ~ade Bulnes J es una ciencia -
tan recta como las mateffiá"jcas y en donde la
humanidad deba leer claramente su destino e!_ 
crito con los errores d,e su pasado { 36 ) . 

Esta id,ea de aprovechar la historia como u:.1a e,~señanza practica, lo -
impulsa a tratar de ser siempre sincero, pero :io llega a serlo tanto como 
p:"."etend,e cuando afirma b;lscar siempre la verd.:ld; sin embargo es franco y -
espontaneo, y cuando ~ace alguna afirmaci6n lo hace abiertamente, sin temor 
a :3er censurado, sino más bien en forma d,3 reto p.ll'a que si alguien no esta.
de acuerdo con él., le respond.1 y trate d·e p!'obarle que esta. e,1 un error. 

Considera que es necesario saber lee, la historia para descubrir en -
ella loa d,:iseos y las necesidad,:ls d,3 l.L'1 pueblo, y p:>ne por ejemplo la historia 
d,~ Méxi.co, en la que los conservadores al leer que el pueblo quier catolicis
mo, dedujeron :1rroneamente que el clero deb!a gobernarlo; llegando a la co~ 
c!uci6-:1 de q·.1e cometieron este error p,:>rque no sab!an leer la historia con un 
espíritu anal!tico que es wmo dGba leerse. 

3·j.- N. Garc!a Naranjo, ~. 
3G. - F. Bulnes, El Verdadero Juá1·ez v la Verdad sobre la Intervenci(m y el 

Imperio, pp: 8139 - 870, 



sirvan de enseñanza a los h,Jmbres de estado 
y a los pueblos". ( 41 ). 

Todas las o1Jras de Bulnes, y en especial para nosotros. 'El Verdadero 
Ju4rez .. ,·" y II JuA.rez y las Revoluciones de Ayutla y da Reforma valen la pena 
de ser leidas independientemente d13 que se las considera verfdicas o ::io ya que
siempre sed. provechosa su lectura. Es absurdo negarse a leerlas oeonsideran
d:>las crueles o tendenciosas, solo porque de antemano sabemos que atacarli a -
quien nosotros admiramos. Es mejor seguir el ejemplo de uno de los cl'fticos -
mAs severos del Ing. Bulnes, Don Agustrn de Arag6::i, quien ha dicho: " .•• he
d,3d:icado mis ocios a conocer las obras que inspiradas en los pareceres mfi.s 
o~iestos se han escrito sobre nuestro gran indio, _de esos conflictos de opiniones 
ha resultad,:> para mr II la percep::i6::i mAs clara y la impresi6n más viva de la -
realidad, producida, por su coalici6n con el error": Juárez no ha perdido pa
mi una sola Unea de su imponente altura a mis ojos, después de haber estudia
do concienzudamente las obras del Lic. Villase.ilor y las del lng. Bulnes, •. (42 ). 

Al hablar d,:i su propia filosoffa, nuestro autor nos dice que es positivi! 
ta; pero su positivismo tiene w1 matiz muy especial, es un positivismo un tanto 
esceptico, ya que no piensa como otros historiadores de su época, que M!xico 
se encuentra a punto de entrar en la tercera etapa, la etapa Positiva; sino que
por el -0ontrario la ve lejana y casi imposible de alcanzar, Cree en la libertad 
como algo que solo es posible en determinados pueblos y dentro de un determi• 
nado cuado hist6rico-sociol6gico, y a la democracia la ve como un mito, que a 
pesar de ser irrealizable conviene tratar de a;.canzar. 

Influido :¡uizA. por el mismo positivismo, d13vide la vida de Juárez en -
tres etapas: "El Ju4rez de Oaxaca", que abarca su juventud y los primeros -
ai'l.os de su vida polftica hasta a-:ites del Go.1pe de Estado de Comonfort, es de
cir antes de su llegada a la p~esidencia. La segunda etapa correspO!l.de a la -
época de Juárez que han idealizado sus bi6grafos, o sea durante la guerra de
Refo~ma y laGuerra contra el Imperio, ( esta es la etapa mAs discutida). Por 
1lltimo en la tercera etapa es· cuando Bulnes ve a Ju4rez mAs humano, mAs -
digno de ser estudiado por la historia, a pesar da que es la dpoca dictatorial
de Ju4rez y en la que tuvo mayor oposici6n. 

Son muy pocas las correcciones que hace en el II Juárez y las Revolu
ciones de Ayutla y de Reforma" a su primera ,Jbra II El Verdadero Juárez11, -

pero cuando las hace advierte de ello al lector y d4 una explicaci6n del porque 
d,a su cambio de parecer. 

41. -F. Bulnes, Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma. p: 22. 
42. - A. Arag6n, " Ju4rez11, _Revista Positiva. 



JUSTO SIERRA. 

Justo Sierra naci6 en Camp.:1che el 26 de enero de I848, su padre, quien 
e11 ese momento 3,;1 encontraba en Washington como Comisionado del gopierno -
d,:1 Yucata.n, fué don Justo Sierra O'Reilly, escritor da gran sensibilidad, d:>c-
tor en Derecho, Diputado al Congreso de la Uni6n d:1 I85I, presidente de la Cá -
mara en 52 y apasionad:> p9riodista; y su madre fué dofl.a Concepci6n Méndez -
Ech':i.zarreta, hija :Je do:i Santiago Méndez !barra, figura p~omineute eil la hist;g 
ria de la penfnsula Yucateca durante la primera mitad ,fol siglo XIX. 

El pequefl.o Justo aprendl6 las priroeras letras en el Colegio de San Mi -
gual de Estrada dirigido p:>r Don Eulogio Perera, y desde entonces tuvo como -
compaflero a su hermano menor Santiago. (43 ;. 

El 24 de noviembre de I855 su abuelo es nombrado Gobernad:>r y Coma!!_ 
dante Militar d,:1 Yucattn; y el 7 de agosto de I857 hay un pronunciamiento arm..!, 
do en todo Campeche que culmina con el asalto y saqtteo d,a la casa de Don San
tiago. Su familia tiene q·.18 irse entonces a MéTida d,)nde Justo y sus hermanos 
asisten al II Liceo Científico y Comercial". 
Por eata época en casa de la familia Slerra se celebraban tertulias culturales -
y entonces también el abuelo continua publicando diversos trabajos como''Noti
cias S')bre las costubres, trabajos , idloillli.S, industria fisonomía & de loa in -
dios de Yucata.n", 11 Proyecto de C6digo Civil Mexicano"., etc. ( 44 ). 

El I5 de enero d,3 I86I, teniendo:> Justo 13 affoa muere su p9.d:re, y él eil
to:i.ces deja Mérida y se viene a Mé'ltico ::on su padrino Luis Mé\ldez Echazarr~ 
ta, que tenía entonces 18 aiio3 y era estudiante d-e Jurisprudencia. 

A los catorce aiios, Justo Sierra que estudia entonces en el Liceo Fra...!!
co Mexicana, empieza a leer libros como" Loa Girondinos" do:1 Lamartine, 

"Los Miserables", etc., y peri6:llcos como "Le Journal do:1s Dé!::>ats" en donde 
lee trozo3 de Rena.n y Strauss, que le ayudarán a formar su ideolo~a. 

Al finalizar ese aiio pasa al Colegio de San Ildefons'), y es ah! d:>nde e_B. 
contramos el p:rimero de sus trabajo3 eu p:rosa: su Disertaci6n sobre el Matr! 
monto que contiene ya algun:>3 razgos ,:¡ue md.a tarde le serán característicos 

43, - A. Yáfl.ez, Justo Sierra, pp: 7-.10, 14-18- y 20 
44. - A. Yáfl.ez, Op, cit. 1 p;>: 2I 24. 



tanto ideol6gicos como literarios. En ese mismo año realiza su debut poético, 
el 4 de o:itubre, en una fiesta ofrecida por los alumnos al director del Colegio 
Lic. Joaquín Eguia Lis; aun que en realid!I. su a:itividad literaria se inicia ha.§ 
ta !867, en que publica una poesía en el peri6dico El Glo'J9 , quedando incorpo 
rado desde ese momento a su redacci6n. Para entonces ya había iniciad:> sus
estudios da Jurisprudencia; en esta épo:ia hace amistad con Ignacio Ma1uel -
Altamirano, quien lo introduce en el ambiente literario y " Desde aquellas ve~ 
das Justo Sierra ocup6 sitio de prefere.1cia en cena.culos, conmemoraciones -
y redacciones literarias. Fué la sensaci6n del momento ,en la trih:.ma, los dias 
clásicos de la Patria; en la escena de alg(in teatro, en las fun:iiones de banefi
ciencia" ( 45 ) . Entre sus mejores poesías podemos recordar II El Canto de -
las Hadas", "Playera" y "Dios". 

Después de trabajar en El Globo colabora en El Mo".l.itor Rep".lblicano -
en donda en I86B p'Jhlica Conversaciones del Domingo que consisten en relatoa 
ligeros en loa qie sobresalen "Marina", "La Sirena", "Playera", "Fiebre~ 
marilla", "La novela de un colegial", "Un cuento cruel", etc. 

Poco desP'.16s pssa del cuento a la novela pa.ra escribir El Angel del -
Porvenir en el folletín de la revista Renacimiento. 

El 5 de mayo de !870 Altamirano y sus amigoa fundan la Sociedad de -
Libres Pensadores y Sierra d,asde Wl principio colabora en el 6rgano :i-3 la s2. 
cieda.d, mientras continúa escribien:io en El Domingo y El Siglo XIX¡ Cuatro
ailos mAa tarde e1propio Don Justo publica, junto con Altamirano, Julio Zar! 
te y Jorge Hammeken Mejía La Tribuna que tiene u1a vida muy corta. 

En el mismo ai'io de !870, cono:ie p:>r primera vez el triunfo teatral al 
estrenar su obra Piedad en el Teatro Principal; aun que ya un ailo antes había 
estrenado Reseffa Hist6rica del Teatro en México: y en colaboraci6n con En- -
rique Olavarr!a y Ferrari un croquis d·ramA.tico titulado Don Fernando el Em 
plazado. ( 46. ). 

El 26 de agosto de I87I se recibe d,;i abogado; y un mes mA.s tarde el -
lo. de octubre, toma parte en una nueva sublevaci6n d,el General Miguel Ne -
gre~; y P·:>Co d•3spués ingresa en la redacci6n de El Federalista, iniciandose
entonces su etapa d,3 p,:iriodista y al poco tiempo es nombrado diputado suple!!. 
te por el distrito de Chico".l.tepec, Ver., el 5 d,ai diciembre de 1871 al año si -
guiente{orma parte junto con Altamirano y Enrique Chwarri, de la Comisi6n redae 
tora del nuevo Reglamento de Teatros, ese mismo ai'lo se enamora de Luz -
Mayora Carpio con quien habrli de contraer matrimonio tres a.iios d,aspués. 

e •1 > 
45. - Ibídem., p: 38 
46. - Ibídem., pp: 42- 43 y 49 
47. - A. YA.ftez, Op.cit. 1 pp: 44-47 y 49 



Al incorporar Lerdo las Leyes de Reforma a la Constituci6n, Sierra de
cide apoyar dichas leyes y publica en las columnas de El Federalista una serie 
de artículos en los que todavía predomina el liberalismo idealista, al estido de
la generaci6n anterior .. Esto sed lo ultimo que escriba con ese matfz, ya que -
muy poco tiempo después entra en contacto con el positivismo y va a captarlo -
de una manera -muy personal: asimilando su método, pero sin llegar a aceptar -
sus doctrinas; de este sabor especial del positivismo en Sierra, hablaremos 
mll.s adelante al analizar· su obra; por ahora basta decir que cuando apenas em
pezaba a cono::erlo; entabl6 una polémica con su mll.ximo exponente en México, -
el Dr. Gabino Barreda. 

Ocurre que en 1875 un grupo de libarales encabezados p-:>r Guillermo Prie 
to, pidieron la adopci6n de un nuevo Plan de Estudios contrario al positivismo, -
Barreda para combatirlo escribi6 un " Op~culo sobre la Instrucci6n Primaria". 
Sierra desde El Federalista apoy6 a don Gabino, op:>niendose así al liberalismo 
que hasta hoy había profesado; pero señalando al mismo tiemp:> discrep!mcias -
entre su pensamiento y el de Barreda, principalmente en los que se refiere al -
co!lcepto moral. Para allanar estas diferencias, Barreda le contesta a través -
también de El Federalista, pero Sierra se sostiene inmutable en su punto de vil!_ 
ta ( 48 ) . La admiración de Sierra por Gabino Barreda, no se darll. a conocer en 
toda su magnitud sino hasta muchos ailos m!s tarde, después de muerto el m&e!, 
tro { 49 ) .. 

El 23 de marzo de 1879, nuestro autor abandona la redacción de El Feda 
ralista ya que sus ideas empiezan a discrepar co!l la inclinación de ese diario, 
lo que crea problemas con sus director el Sr. Blabot, da quien nos dirll. m!s a
delante: 

,, Afirmamos que ejercía una censura previa sobre 
nuestros escritos y lo afirmamos de nuevo, sin -
temor a ser desmentidos. Hubo o:::a::i6n .en que sin 
darnos aviso de ello, el Director de El Federa -
lista cambi6 por completo nuestros conceptos; -
eatonces tuvimos necesidad da manifestarle nues 
tra firme resolución de separarnos del periÓdic-;;-

" ( 50 ). 

48. - Ibídem., pp: 49- 50 
49. - _"Homenai_e a Gabino Barreda", El lpy>arcial, 23 de marzo de 1908, p: I. 
5•J/::. J.Sierra_j "El director del' Federalista' y la 'Libertad', 11 , 1a Liber_ 

tad~ 10 de enero ::le 1878. 



Entre otras cosas empieza a oponerse a la pol!tica de Lerdo, y para-
combatirlo y defender el "progreso" y el "orden", se une a José Ma. Castillo 
Velasco, Francisco.O. Cosmes, Eduardo de Garay, Jorge Hammekeny Fra-:i
cisco Sosa, adem4s de su hermano Santiago, para fundar un nuevo diario El -
Bien PO.blico., que empieza a publicarse el lo. de agosto. Es aquí cuando Jus
to habla por primera vez de la paz como Wla necesidad nacional; que ser! lo -
que lo '.llla al porfirismo. 

Al cono::erse la reelecci6n de Lerdo, El Bien PO.blico señala que por -
esta violaci6n, su gobierno se convierte en ilegal y de acuerdo con la Consti~ 
ci6n debe gobernar en forma interina Don José María Iglesias ( 51 ). Desp~s
de esta declaraci6n desaparece el peri6dico y Justo Sierra y sus compai'J.eros -
abandonan la capital para unirse al régimen legalista que confi6 a nuestro au -
tor la redacci6n del Boletrn Oficial del Gobierno interino de los Estados Unidos 
Mexicanos ( 52 ) • 

De la opoaici6n a Lerdo pasa dlrectamente al apoyo del Plan de Tuxte
pec, aun cuando en esta época no hace labor periodística. Pero posteriormente 
cuando D!az inicia su gobierno de facto imponiendo la paz y tomando el camino 
del progreso; Justo y Santiago Sierra, Francisco G. Cosmes, Eduardo Garay y 
Telesforo García; acuden a él, para hablarle d,3 que es necesaria una nueva i -
deolog!a política con un programa riguroso y para ofrecerle su apoyo eo. contra 
de las empresas revolucionarias que impida."!. el desarrollo de México. Enton
ces Sierra se separa de su puesto de Secretario en la Tercera Sala de la Corte 
de Justicia y funda el periodico la Libertari, al que d! el significativo lema de
"diario liberal-conservador" y sus ideales son enunciados en el primer ndme
ro en la forma siguiente: 

"Enemigos declarados de toda este·rll a¡,>itaci6n, que 
al conmover un país lo •ricia y lo desangra, claro es 
que hahíamos de decidirnos por el camino mejor y 
m4a corto, (reconocer co:no gobierno de facto al o
riginado en la Revoluci6n de Tuxtepec j:Va:nos, no-

" obstante, a poner nuestra ideas y nuestros esfuerzos 
al servicio del poder? No: vamos a procurar que la 
paz se conserve durante los dos ai'los que .nos faltan 
para prepararnos, a que salga del sufragio una le -
galidad ain tacha. " ( 53 ) . 

51. - J. Sierra, " La Soluci6~ Constitucional", !L,!Uen Pdblico , 12 de octubre 
de 1876, p: I. 

52.- A. Yd.i'lez, ~~ p: 53. 
53, - La Libertad, 5 de enero de 1878, p: I. 



En cuanto La Libertad empieza a circular, Sierra a través de este d~ 
río, p'!'opo'1e una serie de reformas a la Co':lstituci.6n siendo ~as más imp:n·ta¿_i. 
tes: creaci6'3 d,el Se:;iado y la Vicepreside,1cia, ampl.iaci6n del periodo presi -
d,encia a 6 o 7 ailos e inamovilidad del Poder Judicial. 

En esta misma época, colab,ora también en un semanario ::le carácter -
científico-literario, q·Je aparecía bajo el título de El Mw1do Cientffico del cual 
era director su hermano Santiago. 

Por lo que respecta a su labor d:>::iente, ya habfa empezad:> a dar cla -
s.as desde 18'72 en el Conservatorio Nacio-:ial; pero es basta esta ép,o,::ia cuando 
asume la c!ted:ra d,e historia y cronológfa, e,1 la Escuela Na,:iio~al Prepa.rato -
ria, d·:>nde entra a suceder a su apreciado maestro Altamirano, hecho que co_E, 
sidera como un gran h:>nor, al mismo tiempo que una. gran responsab:lidad; -
tanto interés le despierta este curso que decide hacer para él un libro d,e te'!_ 
to, que empieza a elaborar en 1877, y va a CO".I.Stituir su primer ol.lra hist6ri
ca, c·uya d:istribuci6".l se inicia en 1879 en forma d,:1 entregas peri6dicas- sis
tema muy usado en aquella ép,o,::ia-, con el título de Compendio ::J.e Historia 

_Genera1 pero ::lespués de muy p-o-:::as e.ntregas se suspende su l)'Jblicaci6n p,:>r 
u;1a serie d·3 crrticas que le hiciera el diario cat6lico La Voz de Mé:'!:ico; y no 
es sino hasta 1880, que se publica ya en forma d,:1:finitiva, esta vez con el tf -
tulo d,e Comp,endio de Historia d-e la Antiguedad ( 54 ) • 

En ese mismo año el 27 de abril muere Santiago Sierra e,1 u1 duelo, -
y el hecho afecta a Justo tan p:rofu.11damente que decide abandonar sus a:::tivi
dades intelectuales, en especial el perio:Usmo. En efecto, con esta crisis -
te:::-.mina su etapa predominantemente literaria, para iniciarse poco desp·Jés
su época de m!.itimo esplend,)r en la oratoria polftica1 que podemos conside
rar que empieza el 2 d,e septiembre, cuando asume e! puesto d,e diputado su
plente po!" el ler. distrito d,3 Sinaloa a la décima Legislatura Federal. Ape ... 
:ias un mes más tarde, propone a la Cámara que se d,e a la instrucci6n pri
maria el carácter de obligatoria, y pocó· d,espués lanza el proyecto d,e crear 
una Universidad Na,cio'lal en la :¡ue deberá incluirse la Escuela Preparatoria 
y una Escuela d,e Alto.El Estudios. En a~o a esta id,ea, vuelve al perio:iismo, 

· y as!, su proyecto ,en La Libertad, señaland,) desde ento':l:::es la idea d-:i Auto
nomía de la Universidad. 

La presenta:::16'3 del proyecto se pl'ecip:ita al conocerse el dictamen -
de la C4mara, sobre el p:resupuesto :fa egresos p'.lra el siguiente ai'l.o, en el 

5-i. - E. O'Gorman, Pr6logo a Historia d:i la Ántiguedatl, p,)': .3-7 



que se sugiere la supresi6n de la Escaela Preparatoria; ante esto Sierra, apo
yado por las diputaciones de Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Veracruz; pre
senta ante la C4mara el 7 de abril d,e I878 su Proyecto de la Ley Constitutiva -
de la Universida:I Nacional. ( 55) 

En noviembre de 1881, p.Tomueve otra forma constitucio::ial, que seilala 
como funci6n Hclusiva del Estado la expedici6n de trtulos p~ofesio::iales; y en-
1884 es designad·:> Director interino de la Escuela Preparatoria. ( 56 ) . 

Entre sus actuaciones en la c4mara no relacionadas con la educaci6n, -
tenemos el apoyo al arreglo de la deuda inglesa, y el fracaso de este proyecto 
unido a una serie de ataques en su contra ., lo llevan a una cr!sis de retraimie~ 
to, que es de gran ~~tancia p~a nosotros, ya :¡ue es cuando más se conce~ 
tra e11 los estudios ~•t,6ricos; au.11 que II Al refugiarse con más ahinco en la -
historia no trata de evadirse del presente, sino afro:itarlo; hacer que México, -
que las nuevas generaciones de Mhico sepan vivirlo con la lucidez universal -
de la conciencia hist6rica". 1 e 57 ). 

Para empeur, elabora sus Elementos de Historia Ge11eral para las es 
cuelas primarias¡ en que vierte las mismas ideas de su Compendto de Histo
ria de la Antiguedad1 pero simp~ificadas al mA.idmo. 

Poco antes hab!a abandonado ya en definitiva el periodismo político, al 
desaparecer el diario La Libertad. para iniciar poco después su colaboraci6n 
en un nuevo y dtferente aspecto: la crrtica literaria, al incorporarse en 1889 al 
grupo formado po~ Francisco Sosa, Manuel Gutiérrez N4jera, Jesds E. Valen
zuela y Mauuel Puga y Alca14; para crear la Revista Nacional de Letras y Cien 
.5!! a la que sigui6 más tard,e la Revista Azul y la Revista Positiva. 

Es en la primera d,a estas publicaciones d,,nde noa ofreca una de sus -
obras maestras: el ensayo México aocial y pol!tico1 apu.'ltes para un lib~que
es un esbozo de su pr6xlmo libro La Evoluci6n P6I!tica del Pueblo Mexicano. 

Continuando con s•J labor pedag6gica, asiste a los dos primeros Congr~ 
sos Nacional d,a Instrucci6n P6blica, celebrad,,s del lo. de diciembre de 1889 -
al 31 de marzo de 189~ y del lo. de diciembre de 1890 al 28 de febrero d,e 1891, 
e 58 >· 
55, - A Yd.i'lez, Op, cit., p;,: 73-80 
56, - lb!dem. Pi>: 8·7 y 92 
57. - lbfdem. p_p: 97-9S 
53. - lb!dem. p; no 



En ese mismo año de I89I publica su Manual Escolar de Historia G~: 
ral e inme<Uatamente, para facilitar la aplicaci6n de los acuerdos tomadqs en 
los dos Congresos, empieza a elaborar sus Elementos de Historia Patria y su 
Catecismo de Historia Patria que se publican en I894. 

Poco antes, en I892, colabora en la organiza,Ji6n de la Primera Conven
ci6n Nacional Liberal con el fin de formar un nuevo partido liberal con base en
un programa elaborado científicamente, de acuerdo:> con la época para fomentar
el desarrollo del pa!s, Desgraciadamente, el creciente predominio autocrático
de D!az hizo fracasar los ideales de este nuevo partido que degener6 en un per
sonalismo, al que el pueblo bautiz6 como" Partido de los científicos" ( 59 ). 

Entre septiembre y octubre de I895 realiza un viaje a los Estados Uni "" 
dos, que poco después narra en una serie de artículos para El Mundo y que son· 
reunidos tres años m4s tarde, en un libro, bajo el título de En Tierra Yankee. 
Tambren al regresar de su viaje accede a pubficar en un libro, vari()s de los -
relatos publicados treinta años antes en II Conversaciones de domingó , ahora.a. 
con el nombre de Cuentos Románticos¡ y en I898 inicia la serie Estampas vie-
1!§_. 

En esta época se aproximaban ya las elecciones, y Sierra, pensando en 
la inconveniencia de una nueva reelecci6n, decide apoyar la candidatura de Li
mantour, pero ~almente, D!az vuelve a reelegirse, y Don Justo le dirige una 
valiente carta en la que le dice: 

"hoy- crea usted, seftor, a mi honrada franqueza-, 
hoy el gran grupo del país que piensa sobre estos
asuntos, grupo profundamente inactivo, pero no -
sin perspicacia, desar!a que la reelecci6n no fuese 
forzosa, porque significa hoy la presidencia vita -
licia, es decir, la monarquía electiva con un dis -
fraz republicano."· ( 60 ). 

Es precisamente en el afio de I9:>0, cuando dA por concluida su labor de 
direcci6n general de la gran hazalla editorial del porfirismo:- México: su evo: 
luci6n social, de la cual elabora personalmente dos partes: la titulada" Hiato -
ria polrtica" ep. el primer tomo, y " La era·actual.11 en el segundo, las que reu 
nidas mAs tarde formaron La Evoluci6n Polrtica del Pueblo Mexicano , a la -_ 
que el Dr. Edmundo O'Gorman ha calificado como "el documento capital que -

59. - Ibídem. pp: II2- II4 
60. - J. Sierra, cit p. A. Y4tlez, ~ .• p: I3I 



tenemos p:1.ra saber cual fué la 11\anera ma._.3 aguda a que pudo llegar1:1e a princi
pio de este siglo en la comprensi6n del pasado mexicano". ( 61 ) . 

Tambi~n en 1900, al reformarse la organizaci6n de la Suprema Corte 
Do:-1 Justo es designado nuevamente para o,::upar una magistratura, de la que r~ 
de protesta ante el Congreso, el 2 de octubre de 1900, para de inmediato pedir
una licm1cia por seis meses que le permitiera representar a Méid.co en el Co!lgr~ 
so Social y Econ6mico Hispanoamericano de Madrid, en el cual es nombrado Pr~ 
sidente de honor y seleccionado para l).ablar en sesi6n inagural del IO de noviembre. 
El 22 de ese mismo mes recibe el nombramiento de Comendador de ndmero de la
Orden de Carlos llI { 62 ) . 

De Espalla pasa a Fra:.1cia, y de ah! a Italia, donde tiene que poner fin 
a su viaje, para venir a México a ponerse .al frente de la Sub-,.secretar!a de Ins -
trucci6n Pública que. es creada por decreto del 8 de junio de 1901, para 6 días mAs 
tarde iniciar una total organizaci6n con el objeto de hacer de la escuela pt"imaria. 

"un organismo destinado no a enseñar a leer, como 
se decía antes, sino a pensar, a se_ntir y a desarrQ_ 
llar en el nii'io al hombre". ( 63 ) , 

para publicarla ya reunida en forma d,:i libro en la primera mitad de 1906, coinci 
diendo con la celebraci6n del Centenario del Natalicio de Jua.rez. 

En 1910, es nombrado director de la Academ!a Mexicana de la Lengua -
Para entonces, cumpliend:> ya su sueiio de la Universidad, renuncia en noviembre 
de 19IO a su cargo de Ministro, pero D!az no acepta su renuncia; sin embargo, 
unos meses mAs tarde, ante el peligro de la Revoluci6n Mad,:irista, el mismo D!az 
aconsejado por Liman tour, pide la renuncia en masa del gabinete, la cual se efec_ 
tua el 24 de marzo de I9Il. Esto constituye un duro golpe para Sierra, pero esta -
vez no se deja abatir y vuelve a su clase de historia en la Escuela Nacional Prepa_ 
ratoria; mú no por mu:iho tiemp:>, ya que al asumir Madero la presidencia lo no?!! 
bra Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México en Esp9}ia. 

El 30 de abril de 19!2 sale de la ciudad de. México, y el 18 de mayo toca 
suelo espai'iol en el puerto de Vigo, donde le espera una solemne b~emrenida pero 
al acudir a recibir estos saludos, cae desplomado de debilidad. 

61.- E.O'Gorman. Pr6logo a la Evolución Política del Pueblo Mexicano, p: :3 
62. - A. YMez, Op. cit., pp: 132- 135- 136- y 139. 
63, - J. Sierra, cit. p A. Y!i'iez , Op, cit. p: 142 



En París se le practica una operaci6n, sin que se le llegue a extirpar 
el tumor encontrado; y aprovecha su estancia en esta ciudad para visitar a -
D!az, Limantour y Ram6n Corral, ( 64 ) . 

Poco3 d!as mA.s tard,e, recibe indicaci0t1es d,31 Presidente Ma·:foro, -
para po!lerse al fre,1te de la embajada especial de Méxi.co a' Centeaario :fo -
la Co:,,stitu-ci6!l d,e CA.d:iz, y como d,xe año3 antes es ele¡Jid·::i para hablar a ~ 

n.:>mbre d43 las Nacion,es hispar10americanas; pero no i)'Jede cumplir co!l -ese 
encargo, porque muere el I3 d,e septiembre de 19!2. ( 65 ) . 

Desde el mismo día doel fallecimieilto, el gobierno espiño! dc.:iréto -
qu-e se le rindieran al cada.ver h:>".1.ores militares, y p,:>cos dias mlis tard,e es 
traid:> a Médco eil el vap:n· francés" Espagne", para finalmente se sepult!! 
do la 11Ullla:,,a d,el 8 de octubre, después de ·recibir una de las manifestacio
nes d,e d·ielo ro.lis sentid!l.S ea la Historia d,e México. ( 6S ) . 

Sil co!l::epto :l,e la Historia es mu¡ flcil d,e eacontrar, ya que él mis
mo la d,efine en varias de sus obras, cambiand,:, las palabras segdn el tip·:> ~ 
d,e lectores p:.l.l'a 103 que esta. escribiei1.d1:>, pero encerrando siempre la mis
ma idea. Qui.za. la d-efinici6:,, ma.s clara que nos ofrece sea esta: 

"La ::iencia de la Historia consiste ell la Inves
tigaci6n d-e los hechos b·iman,:,3 que se ha s1ice
dido en el curs·:> :ie los siglo3 y d,e · 1113 leyes gE!_ 
nerales que no3 rigen". 

A esta definici6:,, ai'lad,e: "La h.i.storia es una 
d,3 las ciencias socio16gicas en vía de formaci6:,, 
La misi.6:i p:,:incipal del histo:,:iador es averiguar 
la rigurosa exactitud :i,e \U b,echo, ea lo p,:>sibl.e
sin :>tro fin nl otro p:,:op6sito ';fJe el de hallar la
verdad. "· { 67 ). 

En efecto, no subo::d:ina el ·estud:lo de la historia a un fin pragmltico, 
sino que le parece d'lgna de ser estudiada por sí misma, en forma s-emej~ 

íH. - A. YA.i'lez, Justo Sierra, p,;>: 189-190 
6:5. - 'El Maestro Sierra ha mu,erto", El lmparcial1I4 de septiembre :ie 19I2 

p: I. 
65, - "Co".1 gran solemnidad se efectuaro'!l lo.; funerales dal Maestro Sierra" 

El Imparcial, 9 de o:::tub:.e d,3 19!2. · 
G7.- J. Sierra, Historia d,3 ln Antigi.led~:i. p: I5 



te a como estudiamos la poesía; y con la ventaja de que nos ayuda a encontrar 
la verdad, independientemente· de que eS'a verdad nos sea util o no, a pesar de 
que reconoce que" ... los sucesos del pasado deben influir poderosamente en 
nuestra conducta futura ... '1 ( 68 ) • 

Considera que la historia p,.1ede constituir una magnífica lecci6n en la 
fo::-maci6n de nuestra personalidad, ya que estl piagada de hechos maravillo
sos, dignos de ser imitados; pero n-:> piensa como otros historiadores que nos 
sirva para planear el futuro, ya que tarde o temprano aparece en la vida de -
las sociedades un factor ajeno a la volu1tad humana; esto no quiere decir que 
Sierra acepte el determinismo hist6rico; pero si siente la existencia de una:
fuerza superior, a la que no quiere recono,cer como divina y no alcanza a com 
prender como humana, limitándose a explicarla en forma metaf6rica cuando
nos dice: 

''Yo veo la Historia como una opera con la que 
me regalo a mi mismo, veo muy claro el es

cenario, las decoraoiones, los escotillones, -
los bastidores: oigo la partitura, escu~ho a los 
canta.'l.tes, al coro; de cuando en cuando pasa
po:- d,3lante de mi el zig-zag negro de la batu
ta ... ¿ y el director ? Hay u.11 ci:".rector; no se 
d·:>:ide estl ... 11 ( 69 ) . 

Partidiario en su juventud del liberalismo puro, idealista, y roman
tico característico del S. XIX, tuvo que alejarse de 61 al enco:itrarse frente 
a la realidad a través de su labo!' periodística y como en ese mo?,i.ento se -
p!'esent6 ante sus ojos el Positivismo, casi sin darse cuenta se dej6 ir ·ha -
era él, ya que le ofrecía algo que consid,;iraba muy importante, un "Método 
superior", " ve-rdadero'1 y II científico". Acepta la exi.sten,::ia de los " tres -
estados 11 y la ada:ptaci6a que de ellos hizo Gabino Barreda a la historia de
México; se identifica plenamente con la divisa'' amo!', orden y progreso"; 
pero posteriorm~te so1:>repone a estos facto1·es la libertad d:il intelecto -
y el espíritu. Además, se op:>ne a la teoría moral del p::>aitivismo, y esto 
se explica claramente, ya que a pesar de haber sido u110 de los fundad•:>!'es 
de la "Sociedad de Libres Pensadores de México", conserv6 siempre e·n -
el fond,J de Sl.18 conciencia la rafz del catolicismo, que aflora con frecuen
cia en sus escritos y sus discursos, hasta llegar a afirmar: 

•r-.fo creo en Dios. Es \llla ::iecesi.dad de mi cor!_ 
z6n creer en la realidad ::le a.n ideal de justicia 

68. - J. ~i.erra, La Libertad, 5 de ea.ero de 1878, p: l. 
69. - J. S.ierra, En tierra·Ya:i1ce~ ~. A. YA11ez, Justo Sierr!.__pp: 

124-125. 



Es una necesidad de mi inteligen~ia creer· en 
otra inteligencia de orden infinito ... " ( 70 ) . 

Ya hemos mencionado que considera a la historia como una ciencia, -
y por lo mismo afirma que es necesario adoptar pa:i:a su estud:.o un 'metoifo -
cientffico" baaado en la observaci6n de los hechos particulares, para llegar -
a los generales, que so?l lOlil que constituyen las "leyes". 

Le ps.rece absurdo e ignominioso el falsear deliberadamente la histo
ria psra favorecer a u:ia persona o a un partido, ya :¡ue: 

~ "Los juicios ea la historia n:> fJeuen po!' o'Jjeto 
condenar o absolver a tales o .-cuales aotores -
en el temeroso d'rama; no so."l juicios penales, 
sin:> !6gicoa; los juicios histdrlcos tienen por
objeto explicarse mejor una. situaci6n o com -
p!'ender mejor a \C hombre. 11 e 71 ) • 

Por lo mismo nos dice que cuando ?10 es posible conocer con exactitud 
la verdad, por tratarse da épocas remotas, no se debe jamAs recurrir a la -
ftbula ni a la leyenda, s~o que es p!'eferible recurrir a las teo!'ías cientrfi -
caa mejor fundadas y mA3 verosímiles, para presentarlas baciend,) siempre
la iclaraci6n de que se trata de meras hip6tesis ( 72 ) . 

Y algo :¡ue es muy imp:>:-:tante, considera q'Je para es,::ribir historia -
no solo es necesario tratar de ser imparcial, sino adem!s bacer todo lo pos! 
ble por pensar y sentir da acuerdo con la ép:>ca que se ast4 historiaPJ.do. 

". . . quien .10 sea capaz de ponerse bien dentro 
del espíritu y las necesidades de ana épooa que 

... no pretenda jamás ser historiador de ella; ja -
mAs lo sera .... "· ( 73 ), 

En ,::uanto al aspecto literario de sus o hras, no:> d,abemoa de olvidar
cr.ie Sierra se inici6 en él mundo de las letras como poeta, y aun cuando pro?l 
to dej6 d-a cultivar este género, su proaa conserv6 siempre un car4cter lrrtco, 
así, comparandolo ¡,or ejemplo con Bulnes, resulta m4s ap-adable leer las 

70. - Ibídem. p: 171 
71. - ·J. Sierra, JuArez, su obra y su tiempo, p: 139 
72, - J.Sierra, "El Compendio de Historia y la Vo?. de México'', La Liber 

tad. 7 d·a febrero de 1878. ------
73, - J. Sierra, Ju4rez su o'Jra y su tiempo, p; 94 



obras de Sierra, pero en cuanto uno trata d,:i adentrarsl3 en sus ideas, hay -
que releer varias veces cada pa:r rafo para poder comp!'end,3rlo, ya que en -
los artificios del lenguaje esconde frecu.entemente ideas profundas que en -
la primera lectura aparecen como veladas, como. si n:> se hubiese atrevido
ª decirlas abiertamente para no ofend,sr al lector, o quizá, como si siguiel!_ 
do su tradicional afA.n pedag6gico prefiriera que el lector descrubrlera poT
sr mismo esaa ideas para que quedaran más grava:'las en s11 ao-:ioiencia. 

No debemos olvidar tampoco que además de historiador y literato -
era u11 pol!tico activo, y los pol!ticos usan frecuen:emente este lenguaje -
para suavizar sus afirmaciones y evitar comp!'ometerse roa.a de lo debido. 

Con frecuencia se contrad_ce de u:1 párrafo a otro, como m1&:1do -
dice que .Juárez fué el alma de la resistencia contra el Imperio, ( 74 ) • y 
p,:>eo des!)'Jés afirma q"Je hab!a sido olvida:fo p,:>r sus ,oompatriotas que de-
feadian a la patria guiados unicamente por el joven general Porfirio D!az -
( 75); o cuando en contraste con la afirmaci6n d,e que JuArez fue un gran
estad!sta ( 76 ) . afirma que toda su vida estuvo sometido a alguiei.1 intele<l,_ 
tualmente ( 77 ) • Pero es indudable que esta co-:itrad:icciones las cometra -
con plena concim.cia, como tratand·:> d,3 mostrar diferentes puntos de vista· 
para que el lector pudiera elegir entre ellos libremente, pero señallndole
siemp!'e cu.al era el correcto en ese lenguaje oculto d,3 que hablabamos an
tes; as! por ejemplo c·uando analiza lo relativo al Tratado Mac Lahe-Oca~ 
po , lo hace en forma breve pero clara y de tal modo que al lector le es -
indispensable condenarlo, p,ero él con frases superficiales lo disculpa y -
abauelve a sus autores. ( 78 ). 

Al decid:irse a escribir sobre Juárez, lo hace, seg(in el mismo nos 
dice por: 

. " .•. el afA.n de 'limpiar del negro del humo', co
mo d,3c!a Horacio, al gran representante de nues 
tro derecho ... al gran indígena a cuya memoria
el na.rs ha erigid:> un ara inco-:imovible. 11 • ( 79 ). 

74. - J. Sierra, Evoluci6n Política del Pueblo Mexicano, p: 248 
75. - Ib!dem., p: 252 
76. - J. Sierra, Juárez: su obra y su tiempo, pp: 256-257 
77. - Ib!dem. f>p: 74-75 
78. - J. Sierra, Evoluci6n Política del Pueblo Mexicano, pp: 222-223 



Escribe como movido por una reacci6n instintiva, al conocer el. libro -
reci~n publicado: El Varadero Ju4rez y la verdad sobre la IntervenciOn y el -
Impedo de don Francisco Bulnes; pero a pesar de ello, a lo largo de la obra
no lo rebate, sino que se limita a hacer su narraci6n en forma totalmente ind~ 
pendiente, mencionando muy raras veces· al Ing. Bulnes, y An una sola ocaci6n, 
le dedica claramente un p4rrafo, paro sin mencionarlo: 

"Cuando nosotros los hombres de las transacciones 
políticas infinitas y no siempre confesables y nunca 
gloriosas, nos volvemos frecuentemente llenos de -
pedantesca suficiencia, contra nuestros antepasados 
y, convirtiendo en armas nuestra ciencia libresca y 
lo que, gracias a ellos, nos ensefl.a la hiato.ria, prQ_ 
nunciamos sentencias de muerte y anatemas contra 
su obra, hariamos bien en meditar y sobre el esta
do social en que estos hombres encontraron al país.' .. 
entonces parecían todas nuestras g4rrulas frases -
vestidos arlequinescos con armazones de carrizo;
todas nuestras enf4ticas sentencias, comicamente
graves. De todo ello la posteridad no recoger4 sino 
un poco de papel y un poco de tristeza ..• " ( 80 ) . 

En cuanto a su propia obra la considera imperfecta, principalmente por; 
falta de documentos y archivos que sirvieran de base a su investigaci6n en cam
bio afirma que su libro es II nacido de una sinceridad inmensa". ( 81 ) . 

79.- J. Siema, Ju4rez: su obra y su tiem~p: n 
80.-¡~em. pp: 18-19 · 
81. - l ídem. PP: n 



RICARDO GARCIA GRANADOS. 

Naci6 en Durango, Dgo .• el 18 de abril de 1851, durante el gobierno 
de Mariano Arista. Su padre fué el político espai'lol.don José Vioente García -
Granados, y su inad.re doi'l.a Josefa Ramfrez, hija del ilustre conservador. don 
José Fernando Ramírez. 

A los po::os meses del nacimiento de Ricardo, la familia García -
Granados vino a residir a México, pero al iniciarse la Revoluci6n de Ayutla, 
salieron nuevamente de la capital, para establecerse ahora en la Hacienda de 
la Noria en Guanajuato, y es ahf donde nuestro autor aprende las primeras le
tras; mAs tarde pasaron a San Miguel Allende, para regresar a México en 1859, 
ai'l.o en que Alberto y Ricardo ingresan al Liceo Franco Mexicano. 

En 1861, cuando Ricardo tenía 10 años, sus padres decidierón llevl!! 
los a él y a sus hermanos a estudiar a Europa; y ese mismo ai'I.Ó emprenden el 
viaje, dirigiendose primero por vapor a Francia, de donde continuaron por ti!_ 
rra a Colonia en Alemania, que fué el lugar elegido para realizar sus estudios 
Ese mismo año como consecuencia de la Intervenci6n ,Fra,ncesa en México, -
se insta16 el Imperio, y su abuelo fué nombrado Ministro de Relaciones Exte -
riores del Emperador Maximiliano; puesto que ya había 'ocupado antes en dive~as 
ocaciones y para el que tenía grandes dotes, que no le sirvieron para desempe_ 
darlo, ya que quien en realidad manejaba la política exterior del Imperio, era-
el belga. M. Eloin. Al ai'Io siguiente, al reorganizarse el gobierno imperial, -
Ramfrez fué nombrado presidente del Ministerio y Ministro de Negocios Ex -
tranjeros, ampliandose un poco su campo de acci6n, lo que le permiti.6 colabo
rar en forma real con el Imperio, hasta marzo de 1865 en que .Maximiliano in -
fluido por Bazaine le pidi6 la presentaci6n de su renuncia; esto sin embargo no 
provoc6 en él deslealtad hacia el emperador, sino que continu6 fiel a su gobier 
no hasta después de su ejecuci6n. { 82 ) , -

Muerto Maximiliano, don Fernando prefiri6 expatriarse y se fué a -
Alemania a reunirse con su hija y sus nietos. En esta época los García Grana
dos son educados en la libertad de creencias y Ricardo entra en contacto con -
la Religi6n Protestante, de la que va a adoptar algunos razgos; co11oce tambi6n 
la filosofía de Kant, tomand:> de ella principalmente la" autodisciplina" que se 
basa en el Imperativo Categ6rico. 

82.- FM. Toraer. Resumen Integral de México a través de los Siglos. 
pp: 406- 407- 427 y 464 



En 1866 termina nuestro autor sus estudios prepg,ratorios. y p,:,co d~s 
pi.tés, siguiend:> a sus tioa realiza un viaje por Suiza, al termino del cual se
establecen en Bonn, donde él y su herma.n·:> cursan un semestrr en la Acad,::1-
mia de Agricultura; en 1888 Alberto ·se fué a Inglaterra a conti'nuar esta ca -
rrera, mientras que Ricard:> sigui6 durante do3 ailos la d,::1 Ingeniero Civil -
en la escuela politécnica de Carlsruhe, para terminarla en Aquisgd.n en 
1874, do!lde se casa un ai'lo mta tarde co!l Ad,31ina Wildanstein, para regre -
sar entonces a residir en México { 83 ) . 

Regresa durante los dltimos meses del gobierno de SebastiAn Lerdo 
de Tejada y al entrar en contacto con la política nacional se entusiasma con 
las promesaa democrAticas de Porfirio Draz, pero al realizarse las elecc~ 
nes le desepciona terriblemente 1a forma en que las autoridades se burlan
del sufragio p,opular, sobre todo al comparar esto con la vida política eur,2 
pea. Durante las siguientes elecciones, o sea a1 terminar la primera presi_ 
dencia de Draz colabora en una Campaila Electoral, que ped!a honrad,::1z en
los comicios y entre cuyos principales organizad,:>res.se encontraban su he! 
mano Alberto { 84 ) . Después del fracaso de esta ca.mpafla, los García Gr! 
nados regresan a Europa y Ricardo ae dedica a trabajar como Ingeniero en 
la construcci6!l de U..'l ferrocarril en Alemania, 

Durante su estancia en ese país, es nombrad,:, Vice-cónsul en Ham
burgo con jurisd:icci6n sobre Bremen y Lubeck, y es p!'obable que a esta -
época corresponda su formaci6n hist6rico-filos6fica, ya :¡ue en su primer
estancia estuvo d,3dicado a la Ingeniería. { 85 ) • 

Regresa nuevamente a México al finalizar el gobierno de Manuel -
GonzAlez y entonces se a~hlere a la campai'la en contra d,31 arreglo de la -
deuda inglesa, iniciada por un grup:> de diputados independientes, eatre -
loa que se encontraba su hermano Alberto, ademAs de Ecbardo Vü'ias, Fe.! 
nando Duret, Salvador Draz Mir6n, Joaquín Ve!'astegui y Manuel SAnchez 
Facio -C 86 ) . 

En 1892, va a Guatemala y ahí 1hace un estudio aobre la cuesti6n -
del Patr6n o:o, Y .regresa cuando S'3 ha conaumado ya la tercera reelecci6n 
de Draz. En esta época hacen su ap9.rici6n los diarios El Dem6crata pro_ 
piedad de Francisco. R. Blanco y dirigido por Joa:¡ufn ·c1ausell; y la B~ 
pdblica Mexicana, qua era pro¡,iedad de una so·ciedad an6nima a la que p_2r 
tenecian adem!s de Ricardo y Alberto: José Luis Requena, Ed·;1.ard:> Vü'ias 

83. - M.C.Gonz4lez Ortrz, Visi6n d,3 la Historia ea Ricard·:> García Grana 
d:,s y sus reflexiones sobre algunoa problemas d·S M&oeico. pp: IO -12 



Justo Banitez, Po~io Tagle y el Géneral Escobedo que se mnnten1'a en se
creto por haber sído Presidente de la Convenci6n Reeleccionista. Como di
rector apareci6 primerO"·el Lic. Enrique de los Ríos y después' el Lic. Lo -
renzo Miranda, pero en realidad " Los verdaderos directores de este peri~ 
dico eran Alberto y Ricardo García Granados" segtm nos dice el propio Ri
cardo en au historia de :M6xico ( 87 ) • 

Este diario que al poco tiempo redujo su nombre unicamente a La 
Repdblica, era un diario de combate que ten1'a corno fin demostrar las irre.:.. 
gularidades del gobierno Porfirista. Don Ricardo colabor6 activamente en -
ér, firmando casi siempre cm diversos pseud6nimos, como por ejemplo X, 
Y, Z, 1 ·y muy pocas veces con au verdadero nombre. Es aquí cuando empie
za a delinearse toda su ideologi'a; es aquí tambi6n donde empieza a seflalar
que la Constituci6n es inaplicable, y por lo tanto es preferible reformarla Pi 
ra no hacer burla de ella. Inicia 'también entonces, una pugna que durart a -
través de toda au obra, con el grupo de los cientfflcos a los que se refl.er'e -
como: 

". • • ~llos que le aconsejaron / :a Di'az ] 
la supresi6n de la libertad, las ·persecuciones 
a la prensa y la nuliflcaci6n del Parlamento •.• 
aquellos que a nombre de la ciencia justifl.ca- -
ban la violaci6n de las mts· solemnes promesas 
y el engafto sistemttico •.. 11 • ( 88 ) • 

Durante su corta vida, La Repdblica sostiene varios debates con 
los diarios gobiernistas, principalmente contra El Universal y El Siglo XIX. 
y finalmente es clausurada, al mismo tiempo que los diarios independientes 
El Dem6crata I el 93 y La Opin16n y la. mayoría de sus colaboradores son 
encarcelados; Es de notarse que en la sentencia se indica" .• , que conforme 
a las· averiguaciones que se bab!an hecho,- aparecra que los directores de ese 
diario bab!an sido los sefl.ores Garcra Granados •. " ( 89 ) , 

84, - R. Garcra Granados, Historia de :M6xico desde la Restauracitm de la -
Repdbli<ia en 1867 1 hasta la calda de Huerta. pp: 254- 263 

85.- M.C. Gonztlez, Op. cit., pp: 13-14 
86, - R. Garora Granados Op,cit,. · p: 218 
87. - Ib!dem. 1 pp: 320- 321 
.88. - Ib!dem. , p: 404 
89. - Ib!dem. 1 p: 335 ¡ 



Alberto permaned16 largo tiemp,:> en prisi6n, rnieatras que Ricard·:> -
corriendo.con mejor suerte logr6 escapar dirigiendose p~imero a Toiu-::a y -
Después a San Antonio Texas, d,:>::ide se establece durante tres ailoa, dad:ica~ 
dose al parecer a estudios polftico¡3 y lit.erarios; siendo probable que en esta 
ép:>ea haya ingresado a la America Academy of Polrtcal and Social Scieace. 
{ 9() ;. 

A su regreso la lucha periodística parece extinguida, p,:>r lo que no -
habiendo nada mejor que hacer, escribe en el diario cat6lico El Tiempo. En 
1896, empieza a trabajar en el Banco de Londres y México, p,:>r asuntos d-el 
cual tiene que residir po!' algdn tiempo en Chihuahua, retirandose aparente
mente de la política. 

·.•· 

Regresa, convencido ya de que s,:m indtiles tod•:>s los esfuerzos por -
mantener la opoaici6n a la dictadura, y acepta ::olaborar co!l ella, para el -
menos tratar d,:, mejorar, en algo el estadl? de la N a::i6n; y aaí forma parte 
de la Comisi6n Monetaria q.ie se reune a partir del 3 de septiembre de 1903 
bajo la presidencia d,:,l Pablo Ma::ed•:>, y con el fin de "establecer el patr6n 
oro". { 91 ). 

En 1906, resp-:>ndiend·:> a la Convoce.toria del Concurso "Homenaje -
a ,Ju4rez "que ya conocemos, publica dentro d-3 la categoría Estudio hist6-
rlco-sociol6gico, un trabajo titulad,:> La Constituc16n de 1857 y las Leyes -
d,:, Reform...!., que sed materia de nuestro estudio, y en al que analiza que
tan apegadas está:!l estas leyes a la realidad, p.ara deducir de ello que tan -
aplicables son. 

En ese mismo alio, al recibirse la invitaci6::i d,:,l gobierno de Bra -
sil, para la Tercera Conferencia Panamericana, nuestro gobierno elige a 
don Ricard1:> para representar a México en ese evento, junto con Francia -
co L. de la Barra y Ricardo Mo!ina Hubbe { 92 ) . En aquella ocaci6n al -
entrar en contacto con la política de los países vecinos, tiene oportunidad 
de comprobar que la democracia no se practica en Latinoamerica. 

En 1907 es nombrado Encargado de Negocios en el Salvador, y al -
afio siguiente es trasladad·:> con el mismo cargo a la Habana, d,:>nd,:, per~ 
nece hasta 1909, en que regresa a México, terminando así su actuaci6n -
diplo:m!tica, ya que por no estar de acuerdo coñ el p-ado '.lllª se le concer 

90.- M.C. Gonza.lez, Op. cit. pp: 18-19 
91. - R. García Granados, Op. cit., pp: 464-465. 
92. - Ibídem. p: 510, 



de e!l el escalafOn diplomltico, pi.de que lo '!lorren y Relaciones Exteriot·es a,2 
ceden a ello ( 93 ) . 

En esa mismo a.ilo, alentado p:>r la ent:cevista D!az-Creelman, publica 
El Problema de la Organizaci6n polftica e::1 México , en que hace un anllisis -
de la vida p·:>lftica en nuestro pMs, y llega a la conclusi6n de que el pueblo m~ 
xicano estl incapacitado p,:>r el momento para ejercer sus derecho polrticos, -
debido a su falta de educaci6n cívica; y ento11oes, basandose en la idea de que. 

"Los hombres son en su mayoría por naturaleza 
conservadores, es decir, no cambian sus cos -
tumbres, ni la forma de gobierno que astas traen 
consigo, si no es a impulso de una fuerza exterior 
con la cooperaci6!1 de una minoría intelectual, que 
prevea los a,:iontecimientos y sus consecuenci_as ... " 
( 94 ) . 

. . . pi.de una serie de reformas como restricci6n del sufragio e indepen:'liencia 
del Poder Le,..islativo. y sobre todo la creaci6n de un Senado muy especial, -
que estada formado por los ma.s "capaces", o sea los cultos, los intelectua -
les, los avanzados ideol6::::,icamente; sin tomar en cuenta el nivel econ6mico al 
que pertenezcan, para no caer en la plutocracia. Este Senado se iría haciendo 
cada vez mis indepe!ldiente, y favorecería la formaci6n d'3 partidos p-:>lrticos
con lo que el pueblo se iría educando paulatinamente para la vida política y el 
presidente que sucedería a D!az tendría a su lado este cuerpo p.:,~rtico encargl!_ 
do de vi¡¡;ilar la evoluci6'1 p:>lrtica del país. 

En 1909 ingresa a la sociedad de Geografía y Esta::l!stica, y ademb, -
pensand:> en la necesidad d-e que las dases ilustradas colaboran en la soluci6n 
de los p:'.:'oblemas mAs urge!ltes de la Naci6n, se une a un 6rup,J de amigos pa
ra fundar la" Academia de Ciencias Sociales" que no pud:> ohlener resultados 
satisfactorios po:'.:' la desco!lfianza oficial. Como colaboraci6n para esta Aca -
demia, García Granados publica ,en 1910 El Concepto Científico de la Histo!'ia , 
tanto en forma de libro co!Do en capítulos sueltos en la Revista Po,3itiva. En -
esta 01:>ra en la que trata d,3 .respond'3r, a la pregunta ¿ Qué es la Historia ? , 
nuestro autor va a incrusionar en los terrenos de la Historiografía, iniciando 
su estudio con Tucídides, hasta llegar con sus contemporlneos come, Karl -
Lamprecht que public6 su Ciencia Mod,:irna de la Historia; en 19'.iS y Lester F. 
Ward que public6 la S-:>ciolo~1a Pura en 190(;. 

93. - M. C. Go'1zllez, Op. cit., p: 27 
94¡- R. García Granad:>s, Op. cit., p: 30 



Ya en los umbrales de la Revolución es invitad:> a unirse al Partido An 
tirreeleccionista, pero no acepta, porque considera que tra1a de ir· inAs all4 -
de la prudente oposición pol!tica, ya que en much:,a da sus miembro p:re::bmi
·nan. 

"Esas teol'ias destructoras, recogidas en su mayor 
parte, en relaciones novelescas con pretensiones -
d,:, historia. de la revolución francesa ". { 95 ) . 

Y a las que nuestro autor ve como u.1 presa¡io funesto :J.31 cambio po
lítico que se aproxima. Cabe sei'ialar aquí que García Granadoa no oonsidera 
que la Revolución sea algo poaitivo, ni siquiera un mal necesario, - puesto que 
no puede ser el paso a una nueva " edad", ya :}ue apenas empieza a des ar ro -
llarse la que se inició con la Refo:o:ma-, y así a esta revolución lavé casi c,2 
mo un castigo a la corrupción del régimen porfirista. En cuanto a Madero, a 
quien conoció desde antes que p:o:omulgara el Plan de San Luis, nunca pudo -
ver en él las cualidades necesarias para llevar a cabo la reforma que necea,! 
taba la patria, y así nos dí.ce en su historia de México. 

"A falta de un hombre o de un partido que inspirase 
verdadera confianza, el buen juicio imponía una a~ 
titud expectante, que fué la que adoptamos, entre -
muchoa, mi hermano Alberto y yo." (96 ) . 

Pero a pesar de que ninguno de los dos colaboró en la etapa militar -
del maderismo, una vez que este hubo triunfado, Ricardo es comisionado -
para recibir a Madero en Aguascalientes, y Alberto obtiene el nombramien
to de gobernador del Distrito Federal, siendo por lo tanto, el encargado de
organizar el recibimie!lto que debía tributarse en esta capital al caudillo de
la Revolución; y un poco m4s tarde substituye al Dr. Francisco Vbquez G6-
mez en el Ministerio de Gobernación. Es aquí donde empiezan sus problemas 
políticos por su opoaición a que Madero entrara en negociaciones con Zapata 
{ 97 ), 

Posteriormente, como la oposición revolucionaria continuara; para -
tratar de solucionar la situación se crea la II Liga de Defensa Social" en cu
ya mesa directiva ingresa Alberto al lado de Manuel de la Hoz, Eduardo Ta
ma.rfz, Fra::icisco Barrera Lavalle, J. Vera Estal'Iol, Rafael Prado, José -
Castellot jr., Toribio Esquivel Obregón, Antonio Herrej6n López y Aquiles
Elord·iy. 

93. - Ibídem. p: 63 
93.-Loo. cit. 
97. - Ibídem. p: I99 



A partir de este momento la actuación p:>litica de d·:>n Ricard:> se re~ 
ce al mf'nimo, permaneciendo al margen como esp9ctador, para narrarno3 
los hechos mAs adelante en su Historia de M6JCi.co , sin señalarnos ya su pro
pio parecer como en 6pocas anterioreij y tratand·:>, como veremo3 13n segui
da de exculpar a su hermano, a pesar de que internamente no apro'l.>aba su pr,2 
ceder. 

El, que ya desde la 6poca porfirista había sido partidiario d,3l Gral R~ 
yes, aprueba el levantamiento que di6 origen a la Decena Tra.gica, pero no -
así los acontecimientos que le sucedieron, y en especial condena el asesinato 
de Madero, respecto al cual nos relata que Huerta, al día siguiente de su tri\!!!, 
fo, pidi6 consejo a Alberto García Granados, a quien había nomhra:to minia -
tro de Gobernaci6n, sobre que hacer co::i. Madero y Pino sua.rez y 61, le res -
pondiO que '' se debería juzgar estrictamente conforme a la ley, lo que no ex
cluía que se usara de clemencia d,3spu6s de dictadá la sentencia", y que esta
proposici6n fu6 aceptada al día siguiente en una junta informal a la que asis -
tieron todos los ministros co:!l exepci6~ de Alberto, y que, como ninguno de -
ellos vot6 por la muerte de los caudillos, el 11nico resp:>nsable fu6 Huerta. E! 
to le permite decirnos ma.s adelante ( 98 ) . 

" Se retir6 Alberto García Granados a la vida 
privada, con la conciencia tranquila, d·3spués 
d,3 haber trabajado honradamente por lograr -
wi patrl6tico p!'op6sito. . . " ( 99 ) • 

En cuanto a sí mismo, el dnico puesto que desempeña durante el go -· 
bierno huetista, es el d,3 miembro de una comisi6n pacificad,:>ra en el norte del 
país, a la :¡ue pertenecen tambi6n Esteban Maqueo Castellanos, Andr6s Herre
j6u L6p,ez, J. M. Garza Ramos y Abel Fern4ndez. 

En 1915, al entrar el General Pablo Gonza.Iez a la capital, Alberto es -
aprehendid-:>, juzgado y condenado a muerte, ejecutan,:fose la senten·=iia la mañ! 
na del 8 de octubre. Don Ricardo entonces se va a Guatemala donde colabora -
con los diarios alemanes El Eco Ale.mAr1 y la Colonia Alemana, en apoyo al -
Kaiser Guillermo 11, motivo por el que a petici6n d,3¡ Ministro de Estados Uni
dos es expulsado, llendose a vivir a Nueva Yo!'k, donde la policía lo vigila con! 
ta.-itemente por german6filo. Probablemente d11rante esta 6poca es cuando ter
.mina la elavoraci6n de su Historia de México d,3sde la Restaura,=:i&l de la Repd 
blica en 1867 hasta la ,=iaida de Huerta: no tenemos la fecha de publicaci6n de -
los dos primeros libros, Jua.rez, Lerdo y el primer periodo presidencial de -
da Dfaz y Gonza.lez, Dfaz y Romero Rubio, pero es muy probable que_el p!'im~ 

98. lbídem., pp: 367; 370- 371 
99. - Ibídem., p: 384 



ro de ellos se publicara antes de 1915, El tercer libro Ap:>geo del régimen porf 
riano se publica en 1923, y el cuarto Decadencia y caida del régimen porfi.riano 
en 1928, en una doble edici6!l, tanto dentro de la obra en general, como en m1a 
publicaci6n especial, con el t!tulo de Porque y como cay6 Porfirio Draz .• En
cuanto al quinto libro Eleva::iiOn, gobierno y caida de FrB.'.lcisco l. Madero. no 
se P'Jblica sino hasta 1956; y sus Memorlaa que deberran ser el sexto libro, -
desgraciadamente aun no han sido publicadaa. ( 100 ) . 

Regresa a México en 1920, durante el gobierno de ObregOn, y durante -
algun tiempo colabora en la revista ProctJcciOn ; y finalmente muere el 8 de J'!. 
nio de 1930 después de recibir los auxilios de la Iglesia Cat6lica. 

Hemos visto con a.'lterioridad como para Justo Sierra, la historia vale 
la pena de estudiarse por sr misma, con sus hec~os gloriosos y sus épocas -
dfflciles entre los que siempre encontramos un ejemp!o digno de seguirse; P! 
ra, Bulnes, la historia ti.ene adem.As de la finalidad de "enseflar a la humani
dad su futuro con los errores de su pasado", pero este fin se encuentra tam -
bién dentro de su propia esencia. En Garcra Granados en cambio, la hiato -
ria no es un fin, sino un medio, . . un meato para tratar de explicarse a la h!! 
manidad, en toda su compleja esencia de un ente especialrsimo, con su moti
vaciones y sus fines, que son las motivaciones y los fines de los hombres UJE 
dos en sociedad; y es esta sociedad el interés primordial para Garcra Grana
dos, por lo que podemos decir que antes de historiador es soci6logo. 

No puede concebir la importancia hist6rlca de los hechos humanos, s!, 
no cuando estos hechos son el proc:facto de una sociedad, y a su vez repercu -
ten en ella; afirma por lo ta:ito que: 

" ... la Historia es un encadenamiento de suceos, 
que ti.ene como factores, no solamente lo naces! 
rio, sino también lo accidental y entre lo accideE, 
tal debe contarse la aparici6n de grandes hombres, 
que determinan en mayor o menor grado el desa
rro~o de los acontecimientos. 11 ( IOI ) . 

No debemos pensar que esto que, subordina la historia a la sociol6gfa; 
sino que, piensa que se complementan y concede a ambas igual importancia, 
y a su lado como un auxiliar muy valioso, nos habla de otra ciencia, que p,:,d~ 

100. - M.C. Gonz4.1.ez, Op. cit. 1 p: 136, 227 y 228 
101,- R. Garcra Granados, Op,cit. 1 P: 13. 



moa considerar como nueva, la Psicología, y en forma mAs concreta la Psic2_ 
logl'a social; y es presisamente de la psicología social, de la q,ue se vale para 
explicarnos el o:dgen de esa sociedad que tanto le preo...."Ul)a, y aaf nos dice que: 

". . • La conciencia voluntad d-e los hombres flJl!. 
ciona aisladamente y en interés personal, de -
una manera distinta que cuando funciona colec
tivamente o en interés de la colectividad. El~ 
tinto de conserva::ii6n y propagaci6n de la espe -
cie, es el principal movil de las acciones huma_ 
nas, pero como e_sto cond-.1ce a .U:!18. lucha, no a~ 
lamente contra la naturaleza, sino de hombre a 
hombre, vemos surgir desde los tiempos m4a r~ 
motos que conocemos, laa transacciones y arre
glos o tratados entre los vecinos m4s p:r6."<imo, -
de d,Jnde nace p!'imero la idea del derecho ajeno, 
y en seguida, sucesivamente, el espíritu de aso
ciaci6n, el de solidaridad y, en fin, el de cooper!_ 
ci6n, que constituye realmente los lazos sociales." 
e 10.2 >. 

Por supuesto, esta asociaci6n implica que el hombrt: debe renunciar
a una parte de sus libertadas y asumir ciertas responsabilidades que le van
a formar un patr6n de conducta determinado, el que asume por su p!'opia vo
luntad, pero al que ya no podd. renunciar posteriormente y que determina la 
naturaleza de su socieda·:l, y por lo mismo el grado de grandeza :¡ue pueda aj_ 
oanzar. Como vemos esto no es sino una forma m4a sutil y evolucionada de 
la idea del "Contrato social" de Rousseau. 

Es neaesarlo hacer notar que nuestro autor conside-.:·a a la sociedad -
co::no organismo dotado de vida propia y en constante avoluci6n. Esta .avolu
oi6n obedece a determinadas leyes y por lo mismo sigue casi siempre los -
mismo pasos eu todos los pueblos; que bien pueden ser las "Edades de la Cul 
tura" de que habla JLamprecht;, y que son: 

La Edad S1mb6lica que corresponde a las épocas m4s remota.:i y se -
caracteriza por que el hombre contempla la naturaleza sin tratar de penetrar 
en sus misterior y limitandose a sublimarlos a través de una Mitología sim
b61ica que tiene· como unica forma de eiq,resi6n artística la ornamentaci6n -
principalmente lineal. 

102. - R. Garcfa Granad:,s, " La Ciencia Moderna de la Historia seglb Lam
precht", Boletín de la Sociedad d,e Geografía y Esta:lfstica d.a la RepO
blica Me·Jdcana T. m, p; 58S 



La Edad 'f!pica en que la sociedad se transforma por las infl.uencias
:iel Imperio Romano y el Cristianismo, .el ser humano se dignifica y adquie
re i,mportancia y a consecuencia de esto crece la conciencia de nacionalidad 
en torno a determinados personajes surgiendo así el poema épico. Al mismo 
tiempo cobra importancia el arte decorativo de caracteres ti'pi~os o folklor!_ 
cos. En Alemania que es el pueblo que toma Lamprecht com'o ejemplo en -
sus estudios,. ~ata época corresponde a los finales del Impetio· Romano y -
principio'& de la Edad '4edia. 

La Edad Convencional la encontramos en la segunda mitad de la Edad 
Media y se caracteriza por que en ella la vida y el arte se sujetan a la mAs
estricta disciplinll.; hay un gran predominio de la Iglesia y en lo político apa
rece el feudalismo. 

La. Edad Individualista nace al aumentar el predominio de la burgue -
sía y dura en Alemania hasta fines del Siglo XVIII. Su principal caracter!st!_ 
ca es un movimiento intelectual de reacci6n en contra de la tiranía de la -
Iglesia; todavía no se ponen en duda los -dogmas cristianos pero los hombres 
aspiran a comunicarse directamente con ~ios. Es esta la época en que nace 
el Protestantismo. Lo individual substituye a lo típico, y esto se refleja en
el arte. 

La tlltima que se conoce es la Edad Subjetivista, ya que es la que ª!. 
ta. viviendo la Europa moderna del siglo XIX y por ello no se pueden definir 
bien sus características, pero se ve que en todos los pueblos predomina la 
exaltaci6n y la tendencia al libre desarrollo del sujeto sin trabas de ninguna 
especie ( 103 ) . 

Podemos deducir al observar esta divisi6n que la Edad Simb6lica es 
teocrttica, la Edad Típica, monll.rquica; la Con:vencional feudalista; capital 
burguesa la Individualista, y por ·tnttm.o la Subjetivista debe ser democdti
ca. 

Cada una de estas edades corresponde aproximadamente a una de -
las edades de la vida humana; infancia, juventud,· edad madura y vejez; -
así vemos que se asemejan a las tres etapas del positivismo, pero la dife
reñcia principal estriba en que de acuerdo con el positivismo, al llegar a-. 
la etapa positiva, se puede decir que la humanidad ha alcanzado ya su me
ta; esto no ocurre en la teoría de Lamprecht que supone que a la etapa 

103. - Ibídem., pp: 586- 588. 



S,Jbjetivista seguid otra diferente,· con caracteres imp!'evisibles. 

Hay que recordar que García Groados estuvo e::i contacto con el Positi
vismo tanto durante sus viajes en Europa, como posterio:-mente en México. 1~ 
gando a conocerlo muy bien; pero si bien recibi6 ·s u influencia, no podemos -
c·onsiderarlo realmente como positivista. · 

Existe adam!s otra diferencia, en la teo!'ía de Lamp:".'echt que en aste -
aspecto es compartida po!' nuestro arJtor, los pueblos no pasan de una edad a -
otra evolucionud,J en forma rítmica como podría ocurrir en el Positivismo; -
sino que, cuando una edad se acerca a su fin, hay u:1a cierta decadencia, prin
cipalmente en s11S sistemas de organiza..Ji6n, que desequilibra la psicología •Jo
lectiva de esa sociedad, y entonces puedan ocurrir dos cosas; o bien la socie
dad se sobrepone a la crisis y avanza hacia la nueva época, o se deja arraatrar 
hacia la decadencia y muere; a·Jnque también pi1ede suceder que una sociedad -
que está a punto de morlr, reaccione y rejuvenezca, incluso regresando a ,eta
pas anteriores para volver a iniciar su p!'oceso. como ocurri6 con Francia que 
rejuveneci6 con el impacto de la Revoluci6n ( I04 ) . en consecuencia nuestro 
autor no puede aceptar la idea positivista de suprimir la libertad política para 
favorecer la evoluci6n social. 

Aho::.-a bien, si para que esta evoluci6n social se realice se necesita de 
U.'la fuerza impulsora. ¿ Cual es esta fuerza ? Aqu!, nuestro autor se separa
de Lamp!'echt y decide encontrarla por s! mismo. Rechaza desde wi principio 
la posibilidad de el p!'ovidencialismo a pesar de que acepta la existencia -:fo un 
Ser Supremo, y recurre entonces a la teoría de la Evoluci(r.i d,a las Especies
de Darwin co!l. su consecuente " selección natural"; pero no se encuentra con -
el problema de que entre las diferentes clases sociales, no sobresale la de -
mejores cualidades, sino que predomina por lo general la poseedora de dla ri 
queza que basa su fuerza en el poder que le dl el dinero; y entre los humildes, 
no sobresalen los mls aptos a los que suelen faltarles los medios indispensa
bles para desarrollarse, sino que sobresalen los " serviles" que aceptan ser
instrumento a los poderosos y por lo mismo se contagian de sus vicios. (105 ). 

Analiza entonces la posibilidad de que el motor de la sociedad sea la -
economía, y para ello estudia las doctrinas de MaTx y sus discípulos, llegando 
a la conclusi6n de que la lucha entre el capital y el trabajo es una fuerza im
portantísima en determinadas épocas, pero no basta por sí sola para explicar 

I04. - Ibídem., pp: 590-591 
I05. - Ibídem. 1 PP: 5S5- 586 



la evoluci6n humana a través de todoa los tiemp,os; descubre adema.a como fac
tores fundamentales de la evoluci6n social: el med.io ambie:ite en que se desarr~ 
lla un p1Jeblo y la raza a la que pertenecen B'lS habitantes ( 103 ) . 

Cabe aclarar que García Gra!lad:>3 a pesar da haberse educado en Alelll! 
· nia no acepta la idea d,:i "sup,srioridad ·racial", y piensa que solo hay diferenci~ 
c!6n eiltre los puablos p:>r su adelanto cultural, en el que influyen la organizaci6n 
B•:>cial y las circansta,'lcias htst6ricas. Considara imposible que un pu,:iblo p'Jed!I. 
existir "p-lreza de raza" • En el caso concreto de la raza aria, opina que: 

'.' .•• si es que fué realmente tal y no un conjunto 
d,3 p;1eblos que hablaban el inismo idioma, habd 
sido el prod1cto d,3 U.'la combinaci6n especialme~ 
te felfz, pero esto n.:> implica que sea la mejo!' -
posible ... 11 e 107 ) . 

En general se inclina por pensar que todos 103 hombres son iguales po -
tencialmente y condena toda clase d,a dtscrimina,:ii6n basandose en ,:¡ue: 

"La idea de igualdad es favorable al progreso, -
mientras que la teoría d,a la desigualdad innata, -
ha sido siempre an argumento favot'ito de tod·oa -
los tiranos y un ¡,retelCto para ,:iometer to:ia clase 
d,:i atropellos y de infamias ... y ese orgullo, fw!.. 
d!l.do en una S'lP'lesta superio:i:idad :1atural, suele 
estar en relaci6n inversa al mérito :i,:i la persona. 
( I08 ). 

Asf p•Jes, si el factor econ6mico es solo ocasional y la raza, el mecii.o
ambiente, etc. son fa:itores constantes que n:> 3e modíflcan .nunoa e.n forma vi~ 
lenta, dabe h!l.ber '1.'l factor variable q.ie es el que imp•Jlsa a las sociadades a -
pasar de una edad a :>tra; este factor es II La lucha po!ftica", o sea la lucha d,:i 
los hombres po!' equilib:-:ar libertad y seguridad. ( 10 9 ) . 

Para ·explicarnos la naturaleza·de cada una de estas fuerzas, nuestro au
tor recurre a la t.eorfa de Lester F. Ward, segtm la cual la humanidad sigue -

103. - R. García Granad,J3, "La Cuesti6n d,a las Razas e Inmigraci(r.i e.n México". 
· Bo!etrn de la Sociedad de Geograffa y Estadística :Js la Repdblica Me.ócana. 

p; 327. 
I07. - lbfd,em. p; 330 
108. - R. Garcra Granados, Historia de México d,:isd,a la Restauraci6n d,3 la Re.2.,~ 

blica e,1 18S7, huta la catda de Huerta p; 14 
I03. - R. Garcfa Gra:.1ad:>s, "La Cie11cia Mod,:ir.na d,3 la Historia segd.1 Lamp::echt 

p; 537 



dos tipos de desarrollo: el c!esarrollo genético " que es el resultado de la -
acci6n normal de las leyes naturales" y el desarrollo télico e no ), que se -
efectua bajo la influencia de la inteligencia, con un prop6sito determinado" -
que se puede ser individual o social... En un principio el desarrollo de la hu
manidad ,:,ra m!s bi.en genético, pero. con paso de los siglos ha ido adquirien
d-:> caracteres predominantemente télicos; pero. siempre conservando un eqU!_ 
librio 1·.ie es indlspensable, ya que: 

"Las Leyes genéticas son ciegas, son como el 
viento que infla las velas de un barco, mientras 
que las fuerzas télicas, son como el tim6n que
determina el curso." e m ). 

De este mo:fo ambas son indispensables, y García Granados piensa -
que los factores raza, medi.o ambieate, etc., so:i. las fuerzas que impulsan -
al desarrollo genético, mientras que la polftica r.,:,termina el desarrollo téli
co y para que la polftica pueda lleva a cabo este desarrollo en forma positiva 
es necesaria la libertad. 

Es fácil comprend,er que para nuestro autor la historia tiene gran im
portancia en tanto que sea historia polrtica, reconociend,~le adem!s un gran -
valor utilitario ya que puede servir como "fuente de enseilanzas pr4cticas'.1, -
aunque existe también el peligro de que sea utilizada como"instrumento de i1!_ 
teresas bastardos" convirtiendose asr en factor de d,estrucci6n. Pone enfasis 
también al advertirnos que: 

" los estudios hist6ricos ... suelen ser perju
diciales en vez de benéficos, cuando no estan es
critos con sano criterio, datos exactos y conoci
mientos de las ciencias sociales. " ( n2 J • 

Respecto a la historia mexicana, piensa que hasta su época ha sid:> -
escrita incurrie:nd:> en graves inexactitudes y exageraciones e incluso predo
minando en ella el espíritu de partidarismo; pero disculpa a sus autores por 
que piensa que es la ignorancia lo que los ha llevad·:> a cometer ese lamenta
ble error sin medir sus consecuencias. 

Es interesante ver como opina de los contempor4neos suyos, que ya -
hemos estudiad,:>. De Justo Sierra opina que produjo ... 

no. - Proviene del griego "teles" que significa causa. 
n;- R. García Granados " La Ciencia Moderna de la Historia segfin La.mprecht 

pp: 594- 596. 



11 ••• obras, de mérito literario indiscuti
ble y de espíritu elevado, / que 7 fue -
ron m4s bien de car.a.cter artístico, que -
no una exposici6n comprobada de los be -
chos razonados o un encadenamiento 16g!_ 
co de los sucesos ". ( na ) . 

En cuanto a Don Francisco Bulnes noa dice Unica.mente que: 

11• • • hizo algunas ~blicaciones sensaciQ._ 
nales, en que se admiraba niAs bien el -
ingenio y la audacia de los conceptos y -
deducciones que la fidelidad de la docu -

' mentaci6n y la solidez de los argu.mentos. 11 

( Il4 ) . 

Conociend,:> el enfoque que García Gr1madoa da. a la historia, nos es -
fd.cil comprender que al referirse a la figura de Bentio Juárez, no va a dedL 
car pa.ginas enteras a analizar sus defectos y cualidades _personales, co 
molo han hecho los autores que hemos visto anteriormente; pero si le CODC!!_ 
de gran importancia, ya que as el centro de una época muy importante, que 
representa para México, una·de asas crlsis desisivas en la evoluc6n. social
de las que ya hemos habladd. Piensa que de no haber existido Juárez, de tQ._ 
dos modos se hubiera consumado la Reforma y es muy probable que también 
hubiese ocurrido la intervenci6n europea, pero ain su acci6n reguladora, -
quiza. el resultado de esos acontecimientos habría sido muy diferente. 

ANDRES MOLINA ENRIQUEZ. 

Don Andrés Molina Enriquez, naci6 en Jilotepec, Estado da México, 
en el ai'lo de 1866, No podemos afirmar, como se ha hecho en algunas oca -
ciones, que su cuna haya sido sumamente humilde; pero si es necesario r!!_ 
conocer que su familia pertenecía a un nivel social mAa bajo que el de nue~ 
tros otros autores. 

Paso casi toda su infancia y juventud sin salir de su Estado natal, -
ya -:¡ue realiz6 todos sus estudios en la ciudad de Toluca: desde el aprendi

. zaje de las prhneras letras, hasta termin-e.r la carrera de abogado en el -

n2. -R.García Granados, Historia de México. pp- 22- 23 
.II3. - Ibídem., p: 424 
.II4. - Loe. cit. 



Instituto Científico y Literario, ah! también, al mismo tiempo que empezaba 
ll ejercer la abogacía, realizó sus pl'imeros ensayos periodísticos, mostr~ 
dt> d,esde un principio s•1 interés p:>r el problema social mexicano; y en 1895 
p'.lblic6 su primer libro El Evangelio de ana Reforma, al que si.gui.6 'linos m~ 
ses m4s tarde La Cuestión del Dra. 

Poco da1spués vino a resid'ir e:a la capital de la Repdblica, continuan
d·:> en el ejercicio d13 las leyes y el p-sriod:ismo, y dedicudo adem4s todo el 
tiempo que le era p::,sible a estudiar los problemas de Mbico, entre los que 
ya habfa descubierto como principal el problema agrario. y con respecto a
él publica eu 1902. La Agric-:tltura Nacional 

En 1906, decide responder a la Convocatoria del Concurso Homenaje 
a .Ju4rez, porque ve en ello una gran oportunidad para expresar sus ideas en 
una forma m4s amplia que lo que podía hacerlo en sus escritos periodísticos, 
y para ello escribe La Reforma Ju4rez. e nos ex lica la influencia 
que la p!'opiedad a ra ha tenido en toda nuestra Jª~toria nac1ona , -en
especial n la etapa de la Refor , ·~ _ _g~tª ve_z _gausa-;-medlo y CO!! 

secuencia. Con esta obra como YS:Jlabemos-,-obtiene el..segundo lugar en la -
categoría Estud'io Hist6rico-sogio16gi!:lo; pero ademAs en el mismo concurso 
recibe el primer p::-emio e!l-Composición Poefica, por su Loa a Juárez C. Il5 ) . 

,e,:···--.-------

En 1908, inicia wia lucha incansable por la repartici6n de la tierra, -
al publicar la más importante de sus obras: Los grandes problemas nacionale~_ 
que segti.n Luis ChAvez Orozco, "· .• es, para la Revolución Mexicana, lo que 
El Contrato Social de Rousseau para la Revolución Francesa. " ( Il6 ) . En -
este libro nos seiiala lo que segdn. él serta necesario hacer después que des!_ 
pareciera el antiguo régimen latifundista, para realizar una reforma socio -
eoon6mica que fuese realmente benéfica para el país. No debemos olvidar, -
que en esta época todavía no tómaban cuerpo las ideas revolucionarias. aun
cuand-:> ya los hermanos Flo!'es Mag6n, habfan habladoJ de promover una re
dlstribuci6n de la tierra. 

Una vez iniciada su lucha ideol6gica, no la aband·:>narli ni un momento 
y a.ar cl1rante toda esta época colabora sucesivamen<;e en El Siglo XX. El PI!!.. 
tido Liberal, El Imparcial y ~l Reformador. Al mismo tiempo, esparce -
también sus enseaanzas desd,e la cátedra, como p!'ofesor del Museo Nacional 
d-a México, p'.lesto que ocupó d,:,sde 1908, hasta 1939, al mismo tiempo que -
desempei'l.a el cargo ::le jefe del Departamento d,:, Etnografía, d,9 la misma ill-!_ 
ti.tució:i. El m4s impo~tante d-e sus discfp'.llos en esta ép,:>ca fué el también -

Il5. - El Imparcial, 22 de marzo ::le 1996. 
Il6. - L. Cha.vez Orozco, "Pr6logo a los Grand-es Prol:>~emas Na,:}ionales", 

Prol:>!emas agrícolas e industriales de Mé:dco, No. I vol. V. Supleme!! 
to, enero-marzo ::le 1953, p: 5. 



historiador y sociólogo don Manuel Othon de Mendizabal ( 117 ) . 

Pero su labor fué m!s allA de la C4tedra y el periodismo," serfa un 
error creer que fué solamente un teorizante y que su vida se dedic6 exclusiva
mente a pensar y escribir por el contrario lo que lo caracteriz6 desde el punto 
d,:1 vista moral fué su perseverancia en la acci6n, El ten!a confianza en la fue!, 
za motriz de sus ideas y una vez que formul6 las suyas, se dedicó a procurar
su realización. 11 ( 11 8 ) . Para ello, trat6 de encontrar una fuerza pol!tica que
estuviera dispuesta a poner en prActica sus ideas, y cometi6 el error de no -
dar mayo!' importancia a los otros aspectos de la pol!tica, por lo que frecuen
temente se le consider6 como" un vulgar acomodaticio en todos los regímenes", 
pero no fué así, no buscó nunca riqueza ni gloria, sino unicamente el apoyo a ·1-

sus ideas. 

No fué porfirista, porque Draz jam!s las hubiese compartido pero t~ 
poco tuvo nunca confianza en Madero, porque sabía que por su orígen pertene -
era a la clase de los criollos-seftores, y por lo mismo, no podía ser el indica
do para realizar la causa agraria, que es la causa de los mestizos, y asr dese~ 
bre desde un principio que la Revoluci6n maderista no es tal, sino que es en -
realidad una Co'!ltra-revoluci6n ( Il9 ) . 

Considera que la revoluci6n se inicia realmente, cuando Pascual -
Orozco se levanta contra Madero al saber que trataba d-e entrar en negociaci.Q_ 
nes con el antiguo régimen porfirista, y afirma q·.ie: 

"En el fondo, la discidencia d,;1 Orozco que había 
de tomar cuerpo mAs tarde, no era sino una for
ma ciega de choque entre los intereses opuestos 
d,e los criollos sei'lores que Madero representaba 
en realidad, y los intereses de los mestizos, al
menos de los indios mestizos que representaba -
Orozco siri saberlo .. 11 e 120 ) . 

Otro personaje, a quien nuestro autor consider6 ,=:apacitado para S.Q. 

lucionar el problema agrario mexicano, fué el Ministro de Gobernaci6n. -

117. - Agustrn Cué CAnovas. Pr61ogo a Ju4rez y la Reforma, pp: 10-11 
118. - Luis Cabrera, "Andrés Molina Enriquez ", Problemas Agrícolas e 

Industriales de México, No. I. Vol. V, Suplementom enero-marzo, 
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Il9. - Andrés Molina Enriquez, Esbozo.de los Primeros diez aílos de revolu
ción Agraria en México, pp: 63-64 

120, - Ibídem. , p: 66 



Emilio Vll.zquez G6mez, quién si bien es cierto que por su 0Yíge1~ p('rtenecfn 
a la clase de los criollos, por su educaci6n y sua intereses se le puede con
siderar como mestizo. 

Pcr este motivo, Molina Enriq11ez que ya '!lablá decido ap.rnve.::har el 
clima do revoluci6n despertado por Madero, para impulsar sua ideas de 
agrarismo, aprovecha el mo::nento -e:i que el Lic. Vll.zquez G6:nez es sub.;ti 
tu.ido por el hacendado criollo Alberto García Granad:>s, para p:"c"oclamar ·~1 

Plan Revolucionario, que sagCm ae pena6 en un principio. entregaría el p.oder 
en manos de Vll.zquez G6mez, cr.1ie11 a pesa!!' de que estaba p1.enamente con -
vencido de la 11ecesidad de las reformas, tuvo mied,> a ·ina :1o1e·1a a,::0!611 re -
volucionaria radical y prefiri6 retirarse a los Estados Unid:>s. ( I2I ). 

Molina Enriquez decid,;1 entonces a.;umir toda. la resp,:>nsab:lidad, y -
p!'oclama el Plan de Texcoco en el que d,esco:"10::e el go½ierno d,3 Le6n d,;1 la
Barra, de los Gobernadores de los Estadoa, del Distrito Fed13ral y de loa -
territo:::"ioa; desco'loce también los po1fares legislativos y p!'o::lama la sus -
penci6n del o!'d-en constitucional en toda la Repdblica, s~ñaland,> que al triu~ 
fo del Plan seda él quien o::upara la presidencia. Pero adema.a, afl.ade al -

Plan una serie de Leyes anexas que son de gran impo::-tancia y se refieren -
pt'ipcipalmente a: 

Fraccionamiento de las grandes propiedades 
Libertad de importaci6n y exportaci6n de los 
cereales. 
Oredenamiento de rancherías, v.1eblos y tribJS 
Supresi6n de jefes políticos 
Reglamentaci6n del trabajo y salario o jornal (122 ) . 

Apoyaron al Plan de Texcoco el general Alberto Carrera Torres en 
San Luis Potosí, el general Alfonso Miranda en Morelos, el general Jesds 
Salgado en Guarrero y el publicista Braulio Martfnez en la ciudad de México. 

Se imprimieron mil ejemplares del Plan que fueron distribuidos por 
la seilorita Dolores Jiménez Muro, y si bien m4s tarde, el gobi~rno los re
cogi6 casi en su totalidad, s~ ideas se difundieron profusamente, ya que -
casi iodos los periodicos de la época reprodujeron sus vmtoa esenciales -
( 123 ) . En cuanto a Molina Enriquez, fué enviado a la Penitenciaría dO!lda
permaneci6 poco m4s de un ailo, dedlcandose segQn él mismo noa dice, a -

121. - Ibídem. , p;>: 86-87 
122. - Agustín Cué Chovas Op ::it. p: 6 
123. - Para 1932, fecha de publicaci6n del Er}?Jl:Zº :i~!f>ª-._P!'imero3i diei ailos 

aflos de revoluci6n •.• , no se encou i ua y1r11J1·1gtJ!CeJem ar ooF::-
plan de Texc?"º• o al menos, no ;>udo ser localizado por su autor. 



difundir sus ideas entre c¡uienes ah! se encontraban acusado.; también de opó:... 
sici6n al gobierno, como por ejemplo a los generales Villa; Andreu Almazan, 
Carrero Toues Banderas, Bamis, Navarro, ( I24 ) . 

Sln embargo, el Plan de Texcooo no habra fracasado, slno que hab!a -
cumplido su misi6n, segQn nos explica a.llos mAs tarde su autor cuando dice: 

"Nosotros que hemos tenido siempre conciencia 
clara de nuestra insignificancia personal, con
tabamos con el'fracaso del Plan de Texcoco: co!l 
tabamo3 con la probabilidad cercan!sima d,3 mo
rir en el empefl.o; pero tuvimos la intuici6n ven
turosamente acertada, de que si los artículos de 
periodicos se pierden en la maleza· inevitable de 
tales publicaciones, y los libt'os entre nosotros 
son escasamente leidos, un Plan Revolucionario 
es leido por tod,, el mundo, o al menos, todo el 
mund:> se entera de sus prop6sitos. Sabiamos -
que llamada por ·nuestro Plan, la atenci6n d,e t<l_ 
d,,s 101:1 revolucionarios hacia las reformas 1ue 
proclamaba, esas reformas llegarian a ser, en 
lugar de los empeilos criollos del sufragio efec -
tivo y la no reelecci6n, la bandera de la Revolu
ci6n en lo sucesivo ... " ( I25 ) . 

Prueba de que esta idea surgi6 efecto, es que el 28 de marzo de 1911 -
tres mes~s después de proclamado del Plan de Texcoco, aparáci6 en el sur, -
resp0'1diendole como un eco, el Plan d,3 Ayala, que fué redactado por el Prof. 
Otilio Montado y firmado por Emiliano Zapata. El interés de nuestro autor en 
el Plan de Ayala se d-smuestra en el hecho de que después de su promulgaci6n 
intercambiara correspo'!ldencia CO'!l Zapata en varias ocacio'!les ( 126 ) , 

Todavía durante el gobierno de Madero, nuestro autor ya en libertad, 
continu6 p!'opagando aus ideas a través de p'.lblicaciones hechas en hojas suel_ 
tas y en algunos peri6dlcos de oposici6n, y ademb celebrando entrevistas -
con aquellas personas que pudieran interesarse en la soluci6n de los prople -
mas agrarios, como por ejemplo el Lic. Flores Mag6n c¡ue ocupaba en aquel 
entonces el puesto da Ministro de Gobernaci6n. ( 127 ) • 

124, - Andrés Molina Enriquez, Op, cit. 1 p: 92 
125, - Ib!dem. p: 87 
126, - Ib!dem. pp: 93- 95 
127. - lb!dem. pp: m- II2 



Y finalmente encontr6 11 al <mico estadísta capaz de dar forma p~·acti
ca a sus ideales" { I28 ), Don Venustiano Carranza, y se acerc6 a él, sin ni!!_ 
g6n interés personal; para llegar incluso a realizar el sacrificio " ds entre -
gar por completo los frutos de sus- meditaciones, quedandose an la so mb·a -
y dejando que otros aparecieran como autores de sus pensamie11toa" durante 
el Co~greso d,e Queretaro { I29 ) ; pero todos sus sacrificios quedaron recom 
pe:.:1sados al ver plasmados los ideales con que tanto había soi'l.ado en el artí
culo 27 de la Constituci6:i. 

Posteriormente, buscando siempre la apl~ci6n pdctica de sus ideas, 
colabor6 con otros gobernantes,. como por ejempló con el general Plutarco -
E lías Calles ( 13 O ) , hasta que se encontr6 con Lazaro Cárdenas quien se i!! 
ters6 en completar la legislaci6n ap-aria iniciada en 1917, principalmente -
con la reglamentaci6n Ejidal. 

Poco mAs tarde, en agosto de 1952, muri6 en Toluca, donde desemp~ 
ilaba el modesto cargo de Magistrado de un tribunal de provincia. "Murio PQ.. 
bre, porque nunca dese6 la riqueza. La vida no le fué pr6diga, porque el nU!!, 
ca le pidi6 mAs que un mezquino puar y un rinc6n silencioso para poder pe!! 
sar silenciosa y quietamente como el gustaba de hacerlo. La muerte no lo -
arrebat6; mas bien puede decirse que fué él quien abandon6 la vida cuando ya 
no la necesitaba. " ( 131 ) • 

Sa muerte pas6 casi desapercibida, de no ser por la esquela que un -
antiguo alumno mand6 insertar en el peri6dlco. 

Conociendo ya sus intereses, es muy fa.en deducir que su concep,::i6n 
de la historia, será d,s cara.cter social, y que estara. íntimamente ligada con 
sus interes agraristas; pero para dater minarla mejor, veamos el lugar qu,s
le asigna en su Clasificaci6n de las Ciel1cias Fundamentales. Para empezar, 
divide las ciencias en objetivas y subjetivas; e incluye dentro :kil primer gru 
po, a la Matérica que equivale alana.lisis matemlitico; la M6rfica o ,::iencia-: 
d,s las formas, es decir geometría; la Dinámica o :necA.nica; la astrononúa -
a la q·Je da. el nombre d,s Astrica; la ge6tica q·le comprenda geografía y geo
logía; la EstA.tica o ffsica. la Química, la Bi6tica 1ue es el n:,mbre que dl'i a 
la biología; la Antr_6pica o antropología y finalmente Etnica o ctnologfa. 

128. - Luis Cab:·era, Q¡>. cit., p; 4 
I29. - Loe. cit. 
130.- Andrés Mol,ina Enriquez, Op.cit., p: 69 
l3I. - Lu.:s Cab~·era, Op. cit., p: 4 



Mientras que e11tre las ciencias subjetivas agrupa a la Glótica o cien 
cia del leng-uaje, que comprende gramá.tica~ .retórica, literatura, etc.,: la: 
matemática que abarca artimética y c!lculo; la Lógica, la Etiósica 

o Etica y la Didlictica, (132 ) • 

Co:no vemo3, entre estas quince ciencias fu11damenta~es no aparece 
la Historia; si.no :¡ue la en::0L1tramos como una rama d,~ la Etn:>logfa, que a
su vez, junto co-:i la Etnoge::úa y la Etnografía forma parte d,~ la Etn!.ca. 

Esto no quiere decir que le co:i.ceda poco valor, sino que p:>r el con
trario, la co:i.sid,era de gra11 imp,:>rtancia 'siempre y cuando se estudie real
mente con car!cter cientffico, y as! nos dice: 

" •. , no entendemos por historia el arte, de re
produ,::ir los movimiento;; de lo.s grandes bom -
bres, en cuadros co:i.moved:>res capaces de de~ 
pertar sensacio:i.es es~ticas, ni má$ ni menos
que como se reproducen co:i.. marionetas, en un 
escenario artifisio.so los movimientos de seres 
humanos, ani.madtJs por las varias agitacio:i.es
d,:i la vida, sino la ciencia verd.1deram.ente tal, 
de estudiar loa impulsos sociales que en la evQ._ 
lución universal y e,1 el proceso de la selecci6n 
colectiva han d,eterminad,:, loa movimientos de
esoa gr andes hombres. " ( I33 ) . 

Pero ad,~m!$, no aolo consi.d,:ira que la historia tiene gran imp'Jr -
tanela dentro ::le las ciencias sociales, sino que sed! perfecta c;,ienta d,:i -
la impo:-tancia que p'.lede tener c;,iando .se la utiliza como un arma p·:>).ítica 
o de convencimiento, cosa que co:i.aid,:ira l!cito hacer. 

s.e declara a s! mismo" Po;;itivista de absoluta convicci6n" ( I34 ) • 
y co-:ifia plenamen.te en que la etapa p:>aitiva para México est! próxima, pero 
piensa que solo p:>dd. lograrse a través de la fuern vital d,el mestizo, y -
que éste solamente ser! fuerte cuand:> sea poseedor d,e la tierra qua trab~ 
ja, y p:>r ello afirma que "la patria mexicana existir!, cuandoJ haya'l d,:isa-

I32. - An:lrés Molina Enriquez, Clasificación da las Ciencias Fu".ldamentales, 

I33. - Andrés Molina Enriquez, Ju!rez y la Reforma, p;>: 24-25 
I3-4. - An,irés Molina Enriquez, Clasificación de las cie,1cias fundamentales 

p; 3. 



parecido todas las diferencias de clase y de condici6n que ahora contraponen 
a los elementos componentes de la poblaci6n nacional; cuando esos fen6me -
nos se hayan transformado en simples diferencias de ejercicio y de trabajo; 
indispensables al progreso del país; y cuando todos los mexicanos dirijan su 
acc16n y sus prop6sitoa a una meta Gnica: el engrandecimiento progresivo -
del país. )I e 135 ) • 

Tiene gran inteds en que todos acepten sus ideas, pero ain presio
narlos, por verdadero convencimiento; por eso no actua nunca como un es
critos de combate, al estilo de Bulnes o Sierra," Jama.a refutaba a sus con
tradictores por medio de la ironía, o de la diatriba, o de la reducci6n al a~ 
surdo, ni menos con argumentos ad bominem. Preferfa un sistema socr4ti
co muy suyo que consistía en comenzar por concederles la raz6n en lo que
la tenían, para derivar de ah! la raz6n de lo que el pensaba, procurando 8:!! 
te todo, ganar el coraz6n, como puerta !le la persuaci6n. "\ 136 ), 

135. - Agustfn cua Clinovas, Op. cit., pp: 8-9 
136, - Luis Cabrera, Op. cit. p: 4 
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ASTBCBDBSTBa DE LA aBPaallA 

Antes de proceder analizar lo que nuestros autores seftalan como causas 
antecedentes de la Reforma, veamos que es lo que entend!an por Reforma, a tra -

6s de la definici6n que nos ofrece uno de ellos, Francisco Bulnes, quien nos expli
a que: Nó hay mAs que dos formas fundamentales de gobierno, el r6gim.en protec ':' 
:,r, y el r6gimen liberal, aclarandonos que, "Toda protecci6n es una dominaci6n -
toda dominaci6n degenera en opresi6n. " En el antiguo régimen o régimen protec

::,r, predominan los privilegios que se dan a ciertos grupos de gobernados, mien -
~as que el régimen moderno, tietlde a la igualdad y a la equidad. 

) "La Reforma de el mundo, es el paso del antiguo 

7 régimen al moderno, expresado por la destrucci6n 
de los privilegios r~conocidos por las leyes o las -

, /costumbres. 11 (:() 

En-MAxico no ha existido nunca nobleza, ni aristocracia., en el sentido
eal de la palabra; los Pi:.!~~~os q~e por derecho de sangre tenían l~s espafloles -
n la época colonial, babl'an desaparecido con la Independencia, así pues, subsis -
:an como clases privilegiá:aas'el' clero y el ejercito; pero los privilegios de este -
'1timo, en realidad unicamente te..J!!an i~a en cu&!).to-que-lo constituian en -
na fuerza política que deterlnlíía.ba lasubsistencia o -el fracaso de cualquier gobier-

----./ 

- F. Bulnes, Jutrez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, p: 37. 



r 
( no, ya que en cualquier momento sus jefes podían organizar un cuartelazo, con· 

tando siempre con la fidelidad de sus subalternos ( 2 ) • 

De mucho mayor importancia e;an los privilegios de la Iglesia, ya 
que pontan en sus manos la vida de la NaoiÓn. Entre los m.As.importantes estabf 

Jurisdicci6n suprema de la Iglesia en materia civil y penal sobre to 
dos los tribunales. 

Derecho de juzgar a los eclesiA.sticos en tribunales especiales. 

Derecho de asilo en templos y lugares considerados como sagrados. 

Derecho de establecer y regir el estado civil de las personas. 

Derecho de imponer contribuciones a los fieles. 

Derecho de imponer servicios sacramentales bajo penas terribles. 

Derecho de perseguir o castigar a todo enemigo de la religi6n. 

Derecho de impooer toda clase de servicios materiales a los fieles-
sin recompensa. 

la relig16n. 

Derecho de prohibir la escritura, publicaci6n y circulaci6n de libro, 

Derecho de vigilar la instrucoi6n. 

Derecho de poseer bienes rafees y muebles en cantidad ilimitada. 

Derecho de usar todos los medios para sostener los privilegios de -

Derecho de crear ordenes· monA.sticas. 

Derecho de eximir del cumplimiento de las leyes del Estado a sus · 
sdbditos, etc. ( 3 ). 

Y, ¿ de d6nde habían salido todos estos derechos ? J 
2. - J. Sierra, JuArez: su obra y su tiempo, 
pp: 22 - 29. 



Ricardo García Granados, responde en forma positiviata diciendo que los pri
meros sacerdotes aparecieron, en los tiempos primitivos, gracias al temor y la
admiraci6n que tenían loa hombres hacia las fuerzas de la naturaleza, a las que -
poco a poco fueron divinisando, mostrandose como intermediarios de esas fuer -
zas; y aflade que no hay que pensar que eran solo charlatantes astutos; sino que -
eran, en realidad, los encargados de cumplir una misi6n importante, la de con~ 
cir a su tribu a formas de vida m4s favorables, ya que eran por lo general las 
personas m4s capaces e instruidas, y esto es también la raz6n para que fueran -
los m4s indicados para administrar justicia y encargarse de la educaci6n. 

" Este sietema de gobierno tuvo que subsistir, 
mientras los pueblos permanecieron en la ign2 
rancia, pero con el transcurso del tiempo em
pezaron los hombres a estudiar la naturaleza, 
descubriendo el misterio del orígen de tales o 
cuales fen6menos, y las leyes que los gobier -
nan; lo cual trajo consigo, que la esfera de lo
cognocible, se fuera ensanchando a espensas -
de lo incognocible, reduciendo así e~ campo de 
acci6n y la autoridad de los sacerdotes. ti ( 4 } • 

Piensa que en mayor o menor grado, todas las religiones se oponen -
al progreso. 

No obstante, considera que el cristianismo en su or!gen, filé un movJ. 
miento sumamente progresista, ya que al aparecer en una época dA decadencia -
del Imperio Romano, cuando había graves problemas sociales, surgi6 como un -
movimiento regenerador y escencialmente democrltico, que trajo consigo gran -
des adelantos sociales, así, por ejemplo afirma que: 

''Deben considerarse en efecto como adelantos 
trascendentales originados por el cristianismo, 
el respeto a la vida humana, la proclamaci6n
del principio de igualdad de los hombres ante
Dios •.. y en fin, la separaci6n concien:te de -
la idea religiosa, de la idea pol!tica, tan alar! 
mente expresada, cuando Jesucristo dijo que -
su reino no era de .este mundo, no menos qne
al pronunciar aquellas memorables palabras -
' Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo 
que es de Dios' ... 11 ( 5 ). 

Pero piensa que por desgracia, ni los romanos, ni los pueblos blr'b! 
ros supieron comprender al cristianismo, y así la Iglesia, para subsistir, tuvo
que cambiar de carloter y fortalecerse para no ser derrotada; hasta llegar a s~ 
:m4ximo apogeo teocrltioo en la Edad Media, con fundamento en las teorías de -

3,- F. Bulnes, Op. cit., pp: 38-39. 
4. - R. García Granados, La Constituci6n de 1857 y las leyes de Reforma, 

pp: 74- 75, 
5. - lb!dem. 1 pp: 76 - 71. 



Gregorio VII y Santo Tom4s de Aquino, ( 6 ) . 

El mismo García Granados, afirma que el primer pueblo que organi
z6 la sociedad y el Estado, bajo la influencia predominante de la raz6n y el espí
ritu de nacionalismo, prescindiendo de la influencia teocdtica, fu6 el pueblo 
griego, y gracias a· ello pudo tener hombres tan ilustres como Pit!goras, S6cra
tes, y Plat6n. Mientras que en el mundo moderno, los primeros indicios de -
Reforma aparecen al final de las cruzadas, que si bien no lograron su objeto de -
recobrar el Santo Sepulcro, pusieron a los europeos en contacto con otros pue -
blos, favoreciendo así los modernos descubrimientos y haciendo resurgir el au -
Mntico espíritu cristiano y la idea de separar lo espiritual de lo temporal. 

Como precusores intelectuales de la Reforma en el mundo, menciona 
a Dante, quien en su Divina Comedia censura duramente la política de los Papas; 
y a Marsilio de Padua, que escribi6 Defensor Pacis en que rechaza la ingerencia 
de la Iglesia en los asuntos temporales, basandose en que el mismo Jesucristo se 
había sometido a la autoridad civil. 

Finalmente afirma que con el cisma que hubo en la Iglesia provocado 
por el cautiverio de Aviíl6n, finaliz6 el poder absoluto de los papas y se inici6 la
era de ·los Concordatos, o sea Convenios entre el papado y los gobiernos civiles -
para fijar de com1m acuerdo los límites y atribuciones de cada uno ( 7 ) • 

La continuaci6n de esta resefia bist6rica de los antecedentes de la Re 
forma, la encontramos en Bulnes, quien después de mencionar tambi~n la anti -
guedad greco-romana, habla de que en Francia, la Asamblea Constituyente, a ~ 
tici6n de Mirabeau, declar6 la abolici6n de los diezmos y la nacionalizaci6n de -
los bienes del clero, m4s adelante, la Asamblea Legislativa disolvi6 las ordenes 
mon4sticas, prohibi6 el uso p4blico del traje religioso y declar6 propiedad de la
Naci6n todos los conventos y bienes de corporaciones; y posteriormente la Con -
venci6n, decidi6 perseguir y deportar al Africa a todos los sacerdotes que habie~ 
do aceptado la Revoluci6n, no pasaran por la prueba cívica de contraer matrimo
nio. ( 8) 

6. - Gregorio VII sintetiza la posici6ri de la Iglesia en las siguientes palabras: 
"Hallase el mundo dominado por dos luminarias: el sol, que es el mayor, y ia lu
na que es m4s pequeña. La autoridad apost6lica se asemeja al sol; y el poder real 
a la luna; y como la luna no alumbra sino por el influjo del sol; así los emperader 
res, reyes y pr:fncipes, no subsisten sino por el Papa, porque el poder de ~ste -
hemana de Dios." 
Santo Tom4s complementa esto con una teoría basada en el principio de Arist6Ul_ 
les de que " el hombre es un ser político"añadiendo adem4s que "siendo la salud 
eterna el principal objeto de esta vida, y siendo los hombres incapaces· áe lograr 
la por sí solos, corresponde a los sacerdotes el servirles de guía y en c'onse -
cuencia debe el Estado estar subordinado a la Iglesia. 11 

Cit. P. - R. García Granados, . Op. cit., pp: 79- 80 



Para resumir, dice Francisco Bulnes que: 

"Los autores de la Reforma en el mundo han 
sido los intereses feudales, mon4rquicos, r!.. 
pdb licanos, arist6cratas, olig4rquicos y de
moor4tl.cos, los intereses industriales crea
dores de los pol!tl.cos; pero la Iglesia era -
m4s poderosa que todos ellos, porque tenía-
a su disposici6n la f6 de los pueblos y de - 1 

las mismas clases que se oponían a sus pri
vilegios, la Reforma no se hubiera hecho sin \ 
la potencia de las clases pensadoras apost6-
licas que debiliraron la f6 y abrieron las -
puertas del poder a la raz6n en todas sus -
formas. Los reformadores han sido los he
rejes te6logos, los legistas, los artistas, -
poetas y humanistas de l.os siglos XV y XVI, 
los médicos y astr6nomos de los siglos 

XVI yXVll, los fi16sofos espiritualistas de 
la escuela cartesiana, y por 1lltl.mo, las emi 
nencias inmortales de. la verdadera ciencia
º sea la falange de fil6sofos demoledores -
del siglo :xvm .. ~ . En suma, la Reforma -
en el mundo se debe a todos los hombres -
que sintiendo la Justicia, disponiendo de ge
nio y amando la verdad, han llenado el de -
ber de redimir a la humanidad de los privi.,. 
legioa·que la aniquilaban, sacrificando sus
vidas:' su honor I sús bienes y no preocupBJ!.. 
dose m4s que de su deber. •J ~ ( 9 ) • 

""' ; / 

Por lo que respecta a los antecedentes de la Reforma en Mhico, -
Bulnes se remonta a la Apoca colonial a la Real c6dula de repartl.ci6n de ti.erras 
en América, ~~ia reina dofla Juana el 27 de octubre de 1535, en que -
se hacfa constar qiie dichas reparticiones no podían venderse a Iglesia, monas
terio Di persona eclesi4stica alguna; 

Continuando con la c6dula real del 18 de julio de 1562, que manda -
que las ordenes de Santo Domingo y San--Agustlh vivierán en la pobreza. 
El decreto del 22 de abril de ISII que declarapa abolid9s todos los tormentos, -
la Ley del 6 de agosto del mismo ~C4--QU8 abolla el vasallaje y las prestaciones 
reales, y la del 22 de febrero de Í813, la Inquisici6n. · 

7. - R, Garcra Granados, Op. cit. pp, 83 
8. - F. Bulnes, Op. cit., pp: 53 
9,• lbrdem. pp: 731-74 



Menciona también la Ley del 27 de noviembre de !820 que suprimía 
los mayorazgos y patronatos, y las reformas de las Cortes españolas de I8Il -
que daban libertad de industria, trabajo y reuni6n, y suprimian el vasallaje a -
la Iglesia; etc. ( ro ) . 

En cuanto al México independiente, Justo Sierra dice que al consu
marse la Independencia, el Papa Pio VIl se puso del lado de España condenan
do nuestra libertad, por lo que " la patria mexicana naci6 excomulgada" y sus 
gobernantes se vieron forzados a enfrentarse desde un principio a la Iglesia. 
en). 

Bulnes concede a José María Morelos, el honor de ser el primer
gran reformador de nuestra historia; y m4s adelante menciona como otro an
tecedente de gran importancia la Convocatoria expedida por el gobierno de Za 
catecas en I83I ofreciendo un premio a la mejor disertaci6n sobre los bienes
eclesiásti.cos. Concurso en que don José Ma. Luis Mora hizo una magnfftca -
disertaci6n que hablaba de volver a la Iglesia a su pobreza primitiva • Tam -
bién considera de gran importancia la Q)nstituci6n dada al pueblo de Yucatan
por don Andrés Quintana Roo, en que se concedía libertad de culto a los ex -
tranjeros. 1 (I2) • 

Molina Enriquez habla también de estos primeros pasos de la re
forma en México, y añade que en I833 el gobernador del Estado de México, -
Lorenzo de Zavala, dirigi6 al Congreso una importante iniciativa en que pe
día se declararan pertenecientes al Estado todos los bienes rafees que admi
nistraban los misioneros de las Filipinas·, para ser repartidos en porciones
suficientes para alimentar a una familia, destinando el producto de su venta
al pago de los intereses de la deuda pdblica. (I3). 

~ Pero el paso hacia la Reforma, que todos nuestros autores coin
ciden en seilalar como el de mayor importancia, es el dado por G6mez Farras 
al iniciar la desamortización de los bienes del clero, frente a la invasi6n ªlllª 
ricana .• ~ 

"· •• no bajo el pretexto, sino por la necesi-
dad de salvaguardar la vida de la Patria ••. 11 

Desarmando aj. clero para amar a la Naci6n. (I4). 

Desamortizaci6n que fué detenida por la guerra de los Polkos, -
que prefirieron défenaer los bie:q.es de la Iglesia y no la integridad nacional. 

-------- -
Ya en época m.As..Q~~__:ana nos en,rontramos con Melchor Ooampo, 

quien hab!a iniciado la Reforma en Michoacan, y el año de I842 pugnaba por
la expedici6n de 11 • • • una carta fundamental enteramente distinta, a la altu -
ra de las ideas modernas, en armon!a-éon la verdadera forma de gobierno -
representativa popular •.. " y en la que se decretaran libertad de cultos y 81!_ 
seilanza laica. (I5) . -

IO. - Ib!dem., pp: 75- 82. 



LA REVOLUCION DE AYUTLA. 

Indudablemente, el movimiento inmediatamente anterior a la Refor 
ma, y que constituye por lo mismo su antecedente IiíJS cercano y al mismo -: 
tiempo el primero de sus pasos, es la Rev1>1UQ.16n. de Ayutla, nacida del Plan -
del mismo nombre, y que surgi6 en el moJlláQ~ en.que la dictadura Santanista 
habl'a llegado al apogeo del despotismo. 

El Plan de Ayutla en su or!gen, M, segQn la opini6n que compar
ten nuestros autores, un sacudimientó brusco de la naci6n, para liberarse de
la dictadura santanista, y en forma similar a muchos planes anteriores, ped!a 
UDicamente: despojarlo del gobierno y respeto a las garantl'as individuales, al 
ejercito y a los comerciantes; .sin hablar de reformas, ni a1hl de federalismo, 
decía unicamente que a su tiempo, la cabeza militar del movimiento, reuniría 
una pequefta Asamblea de representantes de los departamentos por el nombra
dos, que se encargarían de elegir un prasidente interino con facultades omn! -
modas, el cual, dentro de un plato convencional, convocaría un Congreso pa -
ra hacer una nueva Constituci6n. (16) • 

Hasta aquí, parece no tener importancia, mayor a cualquiera de -
los otros planes r~volucionarios que abundan en nuestra historia; y sin emb~ 
go, lleg6 a ser tan import.ante como para que Molina Enriquez llegara a decir 
deél.: 

"Del Plan de Ayutla derivamos en la actualidad, \ 
la legitimidad de nuestros gobiernos, los dri - ~ 
tos de nuestra existencia social, y los tl'tulos de 
nuestra civiliz aci6n. Lo consideramos como -
punto de partida de nuestra nacionalidad, y lo -
fu6 en efectivo. 11 , (17) , 

Y llega a afirmar que: " ••• divide nue!. 
tra historia en dos grandes partes: la anterior -
y la posterior a ese plan • • . 11 {IS) • 

¿ A qu6 se debe esta importancia del Plan de Ayutla, que en forma 
general, se la conceden todos nuestros autores ? • Bulnes dice que, las cirCIUl!, 
tancias hicieron del Plan de Ayutla, el punto de parti~el movimi~ Re -
forma, gracias a que en \Dl momento dado, pudieron convefpr1íacia 61 todos -
los elementos constitutivos de la Naci6n; y as!, el elemento liberal progresis -
ta estaba representado por Santos Degollado, Gordiano Guzm4n, Manuel García 
Pueblita, Epitao!.> Huerta, Juan José de la Garza y Santiago Vidaurri; el elelllm!. 
to conservador doctrinario e institucionalista por Don Antonio Haro y la oposi -
ci6n del clero por el Obispo de Yucat4ri, don Clemente de Jesds M\Dlguia y el -

n. - J, Sierra, Op. cit. pp: 16, 

12. - F. Bulnes,~. cit., pp: 82- ss y 102 
13. - A. Molinaquez, Ju4rez y la Reforma. pp: 131- 132 



Presbítero Valdobinos; sin faltar tambi6n, por supuesto el elemento moderado. 
(19) . 

-~ Molina Enriquez explica esto U'1 poco mejor, aclarando que en realid 
el Plan de .Ayutla estaba formado por la amalgama de cilloo planes diferentes, 
El Plan de San Luis que representaba los intereses del clero; el Plan Doblado, e 
representaba los intereses del grupo que nuestro autor llama de los " criollos la 

---, cos" y que de modo general, podemos llamar tt terratenientes"; el Plan de la ca 
/ tal que representaba los intereses del ej6rcito; el Plan Vidaurri que no represe: 

( taba m4s intereses que los de su propio autor; y el verdadero Plan de Ayutla, o 
\ sea el de Alvar6z y Comonfort, que representaba los intereses de los mestizos, 
',~ los verdaderos intereses nacionales. (20) • 

/ 
/ 
( 

Durante algQn tiempo la Revoluci6n qued6 circunscrita al sur del PaJ 
mientras Comonfort iba a los Estados Unidos en busca de armas, pero a su vuel 
empez6 a tener varias victorias que en breve la llevarían al triunfo. Durante e1 
te tiempo Comonfort trat6 de humanizar la guerra y evitar los desmanes propioe 
de todas las revoluciones, lo cual le cre6 una gran popularidad en todos los sect 
res, sobre todo en contraste con Santa Anna, quien en poco tiempo antes para 
hacerse de recursos y sostener así su gobierno tuvo que vender la Regi6n de la 
Mesilla, apoyandose en un supuesto prebicito al estilo de Napole6n ID; hecho que 
fu6 condenado por la mayoría de sus contempodneos y del cual no lo ha redimid 
la Historia. 

Finalmente, en agosto de I855, Santa Anna huy6 del país, term.inand• 
as! toda una 6poca de nuestra historia. En ese momento, todos los elementos -
que se habían amalgamado para combatir al tirano, trataron de separarse y ha 
cer prevalecer cada uno sus propios intereses, y la Revoluci6n estuvo a punto d, 
convertirse en una gigantesca intriga; pero Comonfort, que segQn Molina Enriqu 
poseía el espíritu político del grupo criollo, logr6 dominar la situaci6n con una 
sutil diplomacia, y sobreponiendose a sus propios intereses, ayud6 a que Juan· 
Alvarez se estableciera en la presidencia. (21) • 

En este momento se une tambi6n el grupo liberal que se había forma 
do en Nueva Orleans en torno a Melchor Ocampo, al que, pertenecía Jul1rez, y 
qué como veremos mAs adelante, en realidad no había sido ajeno a la Revoluci6I 

)- Derrotado ya Santa Anna, nuestros autores ven a la Repdblica en la 
gran encrucijada, donde debería escoger su destino: 

I4. - J. Sierra, Op. cit. pp: 69 
l5. - F. Bulnes, Op. cit. pp: 93 



) 
~ 

( 

'' ¿ Con el triunfo sobre Santa .Am1a deber!a con 
siderarse terminada la Revoluci6n ? • ¿ All! &!_ 
b!a concluir ? • sr, decra el General Comonfort, 
y con 61 decra sr la mayor!a; no, dec!a Ooampo, 
y el joven y ardiente grupo radical que lo seguía, 
la Revoluci6n no est4 en su primer capítulo; pro
sigamos su obra hasta transformarlo todo; pro -
nunciemos en la ley .las palabras irreparables; su 
primamos el eJGrcito, despoj Eimos al clero ••. " (22) 

Este dilema se reflejad. en los debates del Congreso Constituyentes entre 
grupo radical y el moderado, y no se babrll de solucionar sino continuando la -

, es decir con la Guerra de Reforma, y como 1lltimo capl'tulo de ella, la Gue 
rra contra el Imperio. 

Antes de seguir adelante, no debemos pasar por alto otra interrogante que 
nos presentan nuestros porfirisas. ¿ Que hizo Benito Jullrez durante la Revolu -
ci6n de Ayutla ? • Justo Sierra nos dice haber oido a su maestro Ignacio Manuel -
Altamirano, referir como Jullrez acompafiaba a Don Juan Alv arez a travGs de la
sierra guerrerense durante los ailos de lucha (23) ; mientras, por el contrario, 
Bulnes, afirma que durante todo ese tiempo permaneci6 tranquilo en Nueva Orle -
ans, hasta que Ooampo le en'Vi6 dinero para que regresara al pa!s, cuando ya ha -
b!a triunfado el movimiento. (24) 

Volviendo con Juan Alvarez, cuando ya estaba instalado en la presidencia, 
nombr6 su gabinete, aconsejado principalmente por Comonfort, quien se reserv6 
para sr la cartera de Guerra, entregando la de Gobernaci6n y Relaciones a Ooam 
po, la de Justicia a Jullrez y la de Hacienda a Prieto. (25) • -

Pasado muy poco tiempo, la inclinaci6n moderada que tomaba el gobierno 
de Alvarez, bajo la influencia de Comonfort, provoc6 la renuncia de Ooampo, y -
esto dll lugar a un nuevo punto de discrepancia entre Bulnes y Sierra; ya que mien 
tras el primero afirma que el hecho de que Jullrez, no haya seguido el ejemplo de 
Ooampo, sino que por el contrario, haya permanecido en su puesto dentro de ese
moderado, es seilal de que sus convicciones liberales eran tambaleantes y poco -
s6lidas. (26) .; el segundo afirma que, fu6 un acto de patriotismo con el que prel!_ 
t6 un gran servicio a la NaciOnA sin el cual las medidas reformistas se hubieran -
retrasado indefinidamente (27) • 

16. - F. Bulnes, Op.cit. p: Il7. - A. Molina Enriquez, Op. cit .. , p: 102- J .Sierra 
Op. cit., p: 196. 
17.- A. Molina Enriquez, ~ •. p: 24. 
18. - Ibídem., p: ·23 .,,, 



La presidencia de Juan Alvarez rué sumamente corta, ya que como 1~ 
dificultades continuaran, prefiri6 renunciar, pero durante ese corto tiempo, se -
dieron medidas muy importantes como la Ley Lerdo, la Ley JuArez y la Ley Igl~ 
sias. La renuncia de Alvarez, rué en opini6n de Molina Enriquez, providencial -
para el pa!s, ya que su gobierno habra estado integrado escencialmente por mes
tizos, quienes si bien son el alma de la NaciOn, no poseen dotes de gobierno, que 
son caracter!stl.cas de los criollos. Con su renuncia el gobierno continu6 en ma
nos de los mestizos, pero teniendo como cabeza un administrador criollo: CoID.OJ.! 
fort. 

I9. - F, Bulnes, Op. cit., p: n7 

20- A. Molina Enriquez, Op. cit., P. 104 

21.- F. Bulnes, ~t. p: ns. 

22. - J. Sierra, .9l!,:, cit. p: 100 

23. - Ib!dem., p: 14 

24. - F. Bulnes, Op. cit. - p: ns 

25. - F, Bulnes, Op, cit. 1 pp: I9S- 199 y J, Sierra, Op. cit. P: 101 

26. - F, Bulnes, Op. cit., P: 199 

27. - F. Bulnes, Op. cit., p: 199., J. Sierra, ~., p: 102. 



LA CGmrSTITIIJCIOllr DIC 1asw 

El anAlisis de la Constituci6n de 57, era en la época que hemos elegido pa
ra nuestro estudio (1906 ), uno de los temas preferidos para discutirse; y en for -
ma general, podemos decir que en la mayoría de los escritores de la época, la V_! 
lorizaci6n o aprecio hacía la Constituci6n, se encuentra en raz6n inversa de su -
apego al gobierno porfirista; de este modo, los colaboradores del régimen como-
Sierra y :auines, se esforzaban en ptobar que la Constituci6n era tan inaplicable -
que no existía otra salida que la dictadura; mientras que los enemigos del porfiri! 
mo, como Molina Eliriquez, insistian en que a pesar de sus errores debía ser in
violable. -

De todas formas, tarde o temprano nuestros autores, se encuentran fren
te a frente con una serie de errores que los impulsan a reconocer su inaplicabi
lidad; no podía ser de otro modo, después de transcurridos cincuenta aflos de 
constantes violaciones. 

Para empezar, podemos decir, que de una manera general aceptan el he_; 
cho de que los diputados al Congreso Constituyente de 1856, habían sido electos -
en forma fraudulenta, de lo cual, puede ftcilmente deducirse que no representa
ban la voluntad del pueblo, a menos de que se acepte la explicaci6n de Don Ricar 
do García Granados, quien para poder asegurar que el Congreso representaba -:
fielmente la opini6n pQ.blica, sugiere a sus lectores: 

11 • • • recordar, que la Revoluci6n contra 
Santa Anna haó!a sido general y que ha -
bía tenido un car4cter bastante popular-
~r lo cual J Los caudillos revolucio-



narios salidos en su mayor parte del 
pueblo, eran por lo general adictos -
al sistema federal y se habían apode
rado del gobierno de los estados, con 

el prop6sito de convertir en un hecho
la soberanía de cada uno de los que -
empezaban a considerarse como enti
dades federativas, limitandose el Go
bierno central a reconocer a los nue
vos gobernadores en los puestos que
habían conquistado. Las elecciones -
para el Congreso constituyente se 11!!, 
va.ron a efecto pocas semanas des -
pués del triunfo de la Revoluci6n, y -
como las autoridades, que eran real
mente de or!gen popular, estaban re
cien instalad94, hay motivos para su
poner que las personas que fueron -
elegidas bajo su influencia, represe!! 
taban efectivamente la opini6n ptibli
ca. •. (I) 

En cuanto a la ideología de estos congresistas, es indudable, que nuestros 
autores en 1906, no podían ya, ver en el Congreso un cuerpo de liberalismo radi
cal, como lo ve!an los conservadores en 56, y por lo mismo "serien" de que los 
críticos de la Constituci6n hayan comparado a sus elaboradores con los miembros 
de la Asamblea Rep1iblicana francesa, y explican que esta comparaci6n tuvo pro -
bablemente su orígen en el deseo de 11 ••• imponer la admiraci6n en la sociedad ... 
,( 2 ). refiriendose, por ~U2!J.esto, a la sociedad liberal; o mAs bien a "La actitud
tomada por la Iglesia [y .J su decisi6n de apelar para sostener sus privilegios
ª los sentimientos religiosos .•. ", haciendo aparecer a la Constituci6n como ene
miga de la religi6n ( 3 ) • Para nuestros I porfiristas que tienen ya una idea dife
rente de lo que significa ser liberal, es f4cil descubrir en la Asamblea Constitu -
yente un numeroso grupo de II moderados", y as!, por ejemplo, Justo Sierra di -
vide a este congreso en: . 

l. - R. García Granados, 11 La Constl.tuci6n de 1857 y las Leyes de Reforma, p:23 
2. - F. Bulnes, Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, p: 217 
3. - J. Sier !.ta, Ju4rez, su obra y su tiempo, p: 109 



11unos Q'l.@Ptos moderados, partidarios del 
restableqimiento de la Constituci6n del 24; 
un grupo de reformistas radicales, entre
los cuales flotaban fragmentos del gran n_!!: 
v!o federal, na1lfrago en 34 y 53 y una gran 
mayoría oscilante que generalmente votaba 
con los exaltados ... "(4). Llega incluso a 
afirmar que ". • . cuando se discutía la to
lerancia religiosa, el Constituyente pare -
era una asamblea de puritanos. . 11 e 5 ) . 

Esto no quiere decir, que se menosprecie a los Constituyentes de 56; y asr 
Bulnes, que tradicionalmente se dedica siempre a atacar cuanto tiene delante, afi.!:. 
ma en este caso, que tanto en el grupo de los moderados, como en el de los exal -
tados, "· •. había un ndcleo de patriotas, desinteresados, sinceros y laboriosos,"· 
( 6 ), a quienes otro de nuestros autores, Ricardo García ~ranados, reconoce co
mo mérito principal el haber tratado de conservar si empre la calma y el buen -
sentido, a pesar de la tensi6n que existía en torno a los temas que teman que re -
solver. ( 7 ) . 

No ponen e~,j~A de e,te modo que hayan puesto gran interés y esfuerzo -
en su labor, pero sf encuentran en ella grandes errores, principalmente en el as
pecto administrativo, que es en el que con mayor facilidad se puede palpar su re
pare uci6n, ya que es en estos errores donde encontramos ias causas de la dicta
dura porfirista, y al mismo tiempo su justificaci6n. 

El primer artículo violado perenemente por la dictadura, y que por lo miJ:!. 
mo, es el primero que nuestros autores coinciden en sefl.alar como un error lamen 
table de la Constituci6n, es, o más bien dicho son: los que dan al,poder legislati-
vo ur..a preponderancia sobre el ejecutivo; ya que mientras este dltimo solamente
pod!a presindir de la autorizaci6n del primero para nombrar y remover ministros 
y empleados, disponer del ejército, conceder indultos y unas ~mantas funciones -
m.As de menor importancia; el Legislativo, al qúe erroneamente habían considera-
do como depositario de la soberanía popular, tema poderes sumamente amplios, -
que llegaban a su mAxima expresi6n en los artículos I03 YI05 que lo autorizaban a
suspender al Presidente en sus funciones por simple mayoría de votos. La in ten -
ci6n de los Constituyentes al decretar estos artículos, se presenta ante nuestros-

4. - J. Sierri:t, Evoluci6n Pol!tica del Pueblo mexicano, pp: 207- 208 
5 ... J. Sierra, Juárez, su obra y su tiemPo, p: 109 
6. - F. Bulnes, Op. cit., p; 214 
7. - R. García Granados, Op. cit., p: 30 



autores como obvia trataron de evitar una nueva dictadura en la Historia de Méxi
co; y el resultado de este desequilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, lo tenían 
tamb!en a la vista; era la existencia continua en nuestro pa!s de: 

"· •• un antagonismo total entre esos poderes, 
procurando el segundo someter al primero -
por medio de sus atribuciones legales y el pr_! 

· · mero al segundo por medio de su influencia en 
las elecciones. Cada uno de los poderes siente · 
que el adquirir o perder el predominio es para 
61 cuesti6n de vida o muerte y la armonía fe- -
C\Ulda entre los poderes se hace imposible, De-ª:
de que rige la Constituci6n de 1857, el Ejecuti
vo ha venido sobreponiendose m4s y m4s a los 
otros poderes y esta situaci6n no cambiar4 mi-

-entras no se modifique la ley en el sentido de -
aumentar su atribuciones por m4s que paresca
un contra sentido; pues al permitir que el Legif!. 
lativo adquiera toda la preponderancia que la ley 
le confiere, el Ejecutivo JlO haría ni m4s ni me
nos que cometer suicidio, , , , 11 • ( 8 ) • 

Esta opini6n de García Granados, la comparten tambi6n Bulnes y Sierra, -
pero adem4s, podemos hacerla extensiva al pensamiento general de su 6poca, al-
menos en lo que se refiere a la convicci6n de que el Ejecutivo, frente a la situa -
ci6n en que había quedado colocado, no tenía sino dos caminos a seguir; imponerse 
por la fuerza al legislativo, estableciendo de este modo la dictadura; o resignarse
ª sucumbir en la anarquía. Pero todavía hay quienes van m4s al14 en esta crítica a 
la organizaci6n administrativa decretada por la Constituci6n, como por ejemplo -
B ulnes, quien afirma que el error aparece desde el momento que se elige como -
forma de golperno la Repdblica democr4tica, representativa, federal; ya que segGr 
piensa: 

8.- .. lbfdem 

"En la pr4ctica no podía haber repdblica, por
que solo se interesaban en la política alg\Ulos
honrados ap6stoles, la burocracia consolidada 
y aspirantes a bur6cratas, en consecuencia -
el amor al buen pdblico solo era el amor al -
presupuesto. No podía haber democracia por
no existir puebio dem6crata, o suceptible de
serlo; necesitandose mil afios para cambiar -
el car4cter de un pueblo. No podía haber sis
tema representativo mas que el del mismo po~ 
der 6 de la anarquía, no podía haber federa -
lismo de cacicazgos aut6nomos ... por falta
de una c4mara representativa de los gobier
nos locales con igual poder cada uno. No po
día haber una oligarquía de gobernadores de
los estados /,jor que todos podían en cual -

p:45 



quier momento ser depuestos por la ca.mara ;J' 
No era posible que hubiera en la esfera legal-
ma.s que constante anarquía. 11 , 9 ) . 

Semejante importancia a la que dan nuestros autores al problema del dese
quilibrio entre los Poderes de la Uni6n, es la que conceden al problema del siete-, 
ma electoral, ya que si bien coinciden el deducir que en esos momentos ningun -
sistema electoral podía haber dado buenos resultados, coinciden tamb!en en que -
el elegido, consistente en conceder el derecho del voto a todos los mayores ·de 21 
mi.os, a travAs de una elecci6n indirecta, fuA uno de los menos indicados; pero al 
llegar a las causas por las que este sistema no podía aplicarse, en donde encon -
tramos discrepancias en sus pene amientos. As!, Justo Sierra nos dice que en el 
momento en que se promulg6 la Constituci6n, era imposible cumplirla en ese a!_ 
pecto, ya que por una parte el pueblo no sabía vivir en la democracia, y por otra, 
la agitaci6n de la .Apoca no solo no permitía la existencia de la libertad electoral, 
sino que ni siquiera la libertad individual; pero que una vez establecida la paz, -
cosa que s6lo podría hacerse por la fuerza, se podría poco a poco educar al pue -
blo y as! llegaría el día en que fuera posible aplicar el sistema indicado por la -
Constituci6n, ( 10 ) • 

Bulnes se refiere tambiAn a la falta de libertad real, e insiste en que el -
error esta. en creer que un gobierno debe emanar siempre de la voluntad de la In!, 
yor!a, cosa que segtm piensa, no ha ocurrido nunca en la historia, ni aun en Gre
cia y Roma, donde bajo la capa republicana existía una inmensa poblaci6n de es -
clavos; por lo que deduce que el sufragio debe restringirse a las personas real -
mente capacitadas para elegir sus gobernantes, ya que seg(in nos dice: 

"El gobierno natural de los pueblos ha sido es 
y sed. el de las minorías representativas de -
los tres poderes sociales efectivos: . La inte -
ligencia, el dinero, la actividad. -
Estos tres poderes tienden a reunirse con gran 
energía y forman la clase gobernante. 11 • e 11 ) . 

Conclusiones semejantes las encontramos en García Granados, quien pide 
tambiAn la limitaci6n del sufragio a las clases ilustradas, basandose en la afirIIl!, 
ci6n de que:. 

9. - F. Bulnes, Op. cit., pp: 211- 212 
lo. - .i. Sierra, Evoluci6n pol!tica del pueblo Mexicano. p: 211 
11, - F. Bulnes. El verdadero JuArez la verdad sobre la Intervenci6n 
p:652. 



11 • • • hay que. convenir en que la vulgariza
ci6n de la soberanía, ten!a que deprimir -
la dignidad del ciudadano y que contribuir
a retardar el adyenimiento deLrégimen r~ 
presentativo. [Debido a que.J La inicia
tiva individual, necesaria para que funciCl_ 
ne el régimen reP,resentativo, 110 pod!a -
brotar y propagarse mi.e que entre las -
clases ilustradas, y al conceder el derecho 
electoral a las masas ignorantes acostum
bradas a la obediencia ciega, se entregaba 
de facto ~l .derecho electoral a las autoridl!_ 
des establecidas. ". ( I2 ) . 

Pero nuestros porfiristas, no se dedican unicamente a criticar la Constitu
ci6n de 57 sedalando sus errores, sino que también seflalan en ella grandes aciertos 
como por ejemplo la declaraci6n de independencia del Poder Judicial, y las garan -
tras y libertades individuales anotadas en el artrculo 57, algunas de las cuales forml!_ 
ban parte ya del derecho consuetudinario; encontrandose entre algunas de las mAs -
importantes que aparecen por primera vez en la legislaci6n nacional, la abolici6n de 
prisi6n por deudas, prisi6n s6lo por delito que merezca pena corporal, posibilidad
de libertad bajo fianza, abolici6n de la pena de muerte, prohibici6n de monopolios,;;;· 
derecho de amparo, etc. (13_) . 

.,.---,-- De mayor importancia para nosotros, son las opiniones de nuestros autores
, / en torno a los artrculos respecto a los cuales surgieron las protestas del clero que 
~ posteriormente fueron una de las causas esenciales de la Guerra de Reforma; es de 
( cir sobre los artículos referentes a la abolici6n de fueros, la tolerancia de cultos, 
· y principalmente la desamorti.zaci6n de los bienes del clero. 

Por lo que respecta a la ab olici6n de fueros ( en especial el eclesiástico) -
que fu6 una de las primeras grandes objeciones que los cat6licos de I857 pusieron a 
la Constituci6n, no se hizo sino incluir en ella la II Ley JuArez" que había sido prQ_ 
m.ulgada hacía m4s de un afio en noviembre de I855, durante la presidencia de Juan
Alvarez, y que suprimía los tribunales especiales, dejando subsistir unicamente por 
tiempo limitado los fueros eclesi4sti.cos y militar, mientras se les reglamentaba de 
finiti.vamente ( I4 ) ; al incluirse esta ley en la Consti.tuci6n, seglm palabras de Justo 
Sierra; · 

"· .. se estaba decr~tando legalmente la igual
dad social, . . . 11 /..._pero ti.ene 41:!8 reconocer -
que en contra de esta igualdad .f se cre6 una
clase aparte, políticamente excomulgada, que 

I2-¡- R. García Granados, Historia de México desde la Restauraci6n de la ReptiblicE 
en I867, hasta la caída de Huerta. p: 43 

I3·~ - Jl'.. Bulnes, JuArez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, p: 228 

I4."' J •. Sierra, JuArez y su obra y su t1.emp0, pp: I02-I03 



no podi'a votar, ni poseer bienes raices: e 
) 

el clero" ( 15 ) . 

Estas &timas palabras parecen justificar el grito de "Religión y fueros'' -/ 
usado por los enemigos de la Constitución, pero nuestros otros autores nos van a
demostrar que no era as!, ya que si bien estas disposiciones, que califican de .,mo_ 
d'3radas", despojaban al clero de privilegios que s6lo por error conservaba, des -
de ningQn punto de vista puede decirse que atacaran la escancia de su ministerio , 
( 16 ) ; y por lo mismo no se les puede considerar como una prueba de exaltaci6n -
religiosa, como nos lo demuestra Bulnes al recordarnos la célebre Ordenanza de
San Luis Rey de Francia, en la que declaraba que 11 ••• ninguno de sus sdbditos, -
ni los eclesi4sticos, podi'an quedar fuera de la I jurisdicci6n real. 1 11 • e 17 ) .; todo 
esto nos lleva a la conclusi6n de que en realidad, la abolición de ·fueros, no tuvo -
la importancia que algulnos autores han pretendido darle, ya que para los milita -
res:. 

". • . era una ley de disciplina que cualquier 
gobierno fuerte habría podido dar; para el -
segundo /:el clero ] era una ley que lo 
lastimaba, pero no basta el punto de lanz8.!_ 
lo a la revoluci6n. 11 • e 18). 

' j 

Otro artículo muy discutido en su época y al que también aluden nuestros 8.1!_ 
toree, es el que debería proclamar la libertad, o mej?.r dicho, tolerancia de cultos 
y que en el proyecto de Constituci6n había sido concejd.do de la manera siguiente:. 

" No se expedid. en la Rept\blica ninguna ley 
ni orden de autoridad que prohiba o impida
el ejercicio de ning'im culto religioso; pero -
habiendo sido la religión exclusiva del pueblo 
mexicano, la cat6lica, apost6lica, romana, -
el Congreso de la Unión cuidar!, por medio
de leyes justas y prudentes, de protegerla ,;. 
en tanto no se perjudique los interese del ~ 
b lo, ni los derechos de la soberanía nacional. 11 

(19 ). 

La idea que respecto a este artículo encontramos en nuestros autores porfi
ristas, es siempre la misma, a1in que expresada en diferente forma; todos ellos -
piensan que: • 

15, - J. Sierra, Evoluci6n p0I!tica del !Pueblo Mexicano. 
16. - R. Garc!a Granados, La Constituci6n de 1857 y las Leyes de Reforma. pp: 19-20 
17. - F. Bulnes, Ju!rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, pp: 266- 267 
18. - A. Molina Enriquez, Ju!rez y la Reforma. p: I33 
I9. - Cit. p. J. Sierra, Ju!rez su obra y su tiempo. pp: II3 



1'De lo dnico que se podía tachar a los aut,2 1 

res de la Ley, es de no haberse atrevido a L 
dar la libertad de cultos completa como co -;' 
rrespondería a la separación de Iglesia y- \ 
Estado:.,, 11, ( 20 ). 1 

Y coincldeo. también en lamentar, que los diputados liberales, atemorizados 
por los acalorados debates, y por las olas de indignaci6n popular que se levantaron; 
no se hayan atrevido a, incluir este artículo en la nueva Constituci6n. 

Así pues, sí la,libertad de cultos no lleg6 a ser promulgada; la supresi6n de. 
fueros podía, no sin protestas, llegar a ser aceptada, y las disposiciones poco, favo 
rables de orden administrativo no pensaban obedecerse, nuestros porfiristas se fcg 
man el siguiente razonamiento: 

La Constituci6n",,. no llevaba a la guerra 
por la Ley Ju4rez. Tampoco por las demAs 
disposiciones que contenía, Por lo que de
sat6 la guerra, fué por su artículo 27, que 
quitaba toda.esperanza, no s6lo de readq'!! 
sici6n de los bienes desamortizados, sino
hasta de paralizaci6n de la desamortizaci6n 
com.enzQ.da que en lo sucesivo tendría que
ser ·completa e inevitable. 11 • ( 21 ). 

De este modo se nos presentan como puntos primordial.es de la Constituci6n 
y al mismo tiempo como causas esenciales de la guerra de reforma, los artículos-
27 y 28 que se refieren a los aspectos econ6micos, en especial la propiedad de la -
tierra. ( 22 ) • 

20. - Ib!dem,, p: II4 
2I, - R-:-o;;;-cra Granados, • La Constituci6n de I857 y las Leyes de Reforma. p:30 l 
22. - Artículo 27. - 11 La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su/ 

consentimiento, sino por causa de estabilidad pdblica y pre
via indeminazaci6n. La Ley dEterminarA. la autoridad que d~ 
ba hacer la expropiaci&i. y los requisitos que en esta haya
de verificarse, 

Ninguna coorporaci6n civil o eclesiA.stica, cualqui~ \ 
raque sea su car!cter, denominaci6n u objeto, tendrA. cal?!
cidad legal para adquirir en propiedad, o administrar por -
sí bienes raices, con la dnica exepci6n de los edificios de[_ 
tinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la 
instituci6n, 11 



Gran importancia conceden nuestros autores a estos artículos, 
ya que por una parte representan un paso muy importante en la evolu
ci6n nacional, para lograr nuestra verdadera autonomía que, de acue!. 
do con su pensamiento positivista, tenía como mayor obst4oulo a la -
Iglesia como potencia territorial y espiritual al mismo tiempo; y por
otro, esta riqueza del clero era un grave peligro para los liberales, -
pues en cualquier momento podían ir a parar a manos de los enemigos 
de la Constituci6n, sirviendo para fomentar la guerra civil { 23 ) . Pe
ro, por supuesto, la Iglesia para defenderse, esgrimi6 la cruz, y de
clar6 que estas medidas, constitucionales atentaban contra la religi6n 
{ 24 ), a pesar de que dichas medidas, a los ojos de nuestros autores
eran tan moderadas, que inclusive, podían ser benéficas para el mismo 
clero, ya que, segQn explica García Granados, convertían en dinero -
efectivo sus enormes propiedades indtiles. ( 25 ). 

Es Don Andrés Molina Enriquez, quien con sus gran interés -
por los problemas agrarios se refiere en forma mAs amplia y realil!_ 
ta a esta parte de la Constituci6n, diciendo que: a pesar de que el -
país necesitaba urgentemente una reforma agraria que dividiera los
enormes latifundios existentes, poniendo estas tierras en circulaci6n 
y al alcance principalmente, del grupo mestizo, al que como ya le -
mos visto consideraba el mAs importante en el futuro de la naci6n; -
la forma en que esto se había decretado, en la nueva Ley, constitti!a 
un grave error, derivado directamente de la Ley de 25 de junio, o -
sea la Ley Lerdo, cuyo autor había incurrido en la equivocaci6n b4s_! 
ca de confundir la propiedad comunal, con la propiedad tenida por c.Q_ 
comunidades; lo que produjo una divisi6n de la desamortizaci6n en -
dos ramas; la de expropiaci6n que afectaba principalmente a los la~ 
fundios clericales; y la de simple divisi6n, que afectaba a las comu
nidades indígenas y obligaba, simplemente, a repartir la propiedad
comdn entre todos los dueilos de ella; siendo esto 1iltimo mis com -
plicado de lo que a simple vista parece; ya que al aplicarse en forma 
precipitada, hizo pasar al indígena violentamente del régimen comu
nal al individua], teniendo esto como consecuencia. 

Artículo 28. - " No habrl monopolios ni estancos de ninguna clase, -
ni prohibisiones a título ce protecci6n a la Industria. -
Exeptuandose unicamente loa relativos a la acuílaci6n
de moneda, a los correos, a los privilegios que por -
tiempo limitado, concede la Ley a los inventores o pe!_ 

feccionadores de alguna mejora". 

Cit.p. R. García Granados, La Constituci6n de 18571 y las Leyes de 
de Reforma p; I3I. 

23. - J. Sierra, Evoluci6n Política del Pueblo Mexicano 
24. •J. Sierra, Julrez: su obra y su tiempo, RefleJd.ones prevías, p:22 
25. - R. García Granados, La Constituci6n de 1857 y las Leyes de Re

forma. p: 30 



11,,, el resultado de privarlo de todo elemento 
de vida, que no fuera la guerra por supuesto, -
porque puso en sus manos fracciones de terr!_ 
no que, solo vendidas, podían producirles me
dios de subsistencia, toda vez que ellos no te
nían capital ni uti.les de trabajo, con la circun!_ 
-da de que, dichas fracciones.tenían que vende!, 
se oon depreciaci6n •• , " ( 26 ) • 

Este error se vi6 agravado, con el artt'culo 27 Constitucional, ya que al en
trar este en vigor antes de que se concluyera la desamortizaci6n, la gran mayoría. 
de comunidades indígenas que aun no habían podido dividirse; ya que esto requería 
mi'largo y diffcil proceso de preparaci6n", quedaban sin existencia legal constituct 
nal y por lo mismo indefensas y practicamente despofadas; y listas a lanzarse a la
revoluci6n, contra las autoridades que las habían desheredado. 

A pesar de todos estos defectos que ,:3ehJ.a, Molina Enriquez concede gran • 
impor~cia al Congreso Constituyente de 18561 hasta llegar a la co,nclusi6n de que
en real.id~ si puede equipararse a la Asamblea Nacional Revolucionaria FranQ@ 
en cuanto al simbolismo que encarna dentro de nuestra historia, y aclarando que:¡ 

11 Su obra polrtlca real, fu6 ayudar al partido
del clero, a derribar al gobierno de Comonfort 
porque con sus debates quebrant6 el prestigio
de ese gobierno, y con la Constituci6n1 lo puso 
en condiciones de no poder gobernar; pero su
obra sociol6gica, fu8 reunir en esa misma Con!, 
tituci6n, todos los dogmas de f6 del elemento -
mestizo; para la organizaci6n de la nacionalidad 
futura que ese elemento se sentt'á llamado a for
mar. El mismo elemento mestizo, iba a hacer -
de la CO!lstituci6n una bandera para acabar su -
organizaci6n interior, .y para asegurar de una -
vez para siempre su preponderancia polftica, 11 , 

e 28 >· 

Esta idea de la Constituci6n como un símobolo y unabandera del partido libe 
ral, la vamos a encontrar repetida en todos los autores de la &poca, y poco a poco 
van a ir insinuando el que no tiene otro valor que ese: el de servir como emblema, 
por lo mismo se le debe reverenciar y alabar, pero no obedecer; y así por ejempl<J 
Garcfa Granados dice a sus contempor4neos:. 

26.- A, Molina Enriquez1: Op. cit.. pp: 140- 141. 
27. - lbfdem. pp; 141- 1421 143- 144 
28. - lbfdem, pp: 120- 121 



11Sin duda alguna, t.enemos los mexicanos mo. 
Uvos de enorgullecernos de nuestros couUt.!!, 
yent.es, pues dn cuando no lograron dar a la 
naci6n una organizaci6n prAotica, y aun c~ 
do no se atrevieron a decretar medidas radi
cales en cuestiones econ6micas, ni a procla
mar la libertad de cultos, se adelantaron sin 
embargo a su tpooa, estableciendo una serie 
de principios liberales, destinados a servir
de base para que las generaciones siguient.es 
fueran completanch lo que ellos no hablan po-
dido llevar a efecto. 11• ( 29 ) • 

• 

29.- R. Garota Granados, La ConsUtuoi6n de 1857 y las Leyes de Reforma. 
p: 40 



LA a--...& DIC aBFGaJIU. 

Ya hemos visto anteriormente como a la calda de Santa .Anna, todas las fue,!' 
zas del pata que se habfan unido en su contra volvieron a dispersarse, puesto que -
no teni'an ya ese frente com.Gn que era el 6nico lazo de uni6n entre ellas, y poco a
poco cada uno de los grupos fu.8 procurando hacer prevalecer sus propios intereses; 
pues bien, esta separáoitn qued6 totalmente definida al proclama.me la Constituci&, 
ya que el simple hecho de aceptarla o no, obligaba ya a definir una posici6n deter-
minada. 

LOS PARTIDOS POLITICOS. 

En Realidad, en esta época no podemos hablar de verdaderos partidos poi! -
ticos, sino mAs bien de grupos delimitados por caracter!stlcas socio-econ6micas y 
con intereses polfticos; la uni6n de dos o m!s de estos grupos, nos dar! mAs adela!, 
te los verdaderos partlde)S. 

En primer lugar tenemos a los elementos que van a formar el partido cons8,!' 
vador, y que son, segdn Francisco Bulnes: 

"• • • el clero, los propietarios territoria
le..!, las mu.teres de las clases superiores 
_ este tlltimo elemento no teni'a trascendencia 



en esta 6pooa] y el viejo y estancado 
profesionalismo civil y militar." ( I ) • 

Las opiniones de nuestros autores sobre el clero, abarcan diferent.es ma
tices, desde las afirmaciones ddsticas de Justo Sierra de que: 

11 ••• por dcmde quiera extendían la man- -
cha negra de sus caudas cubriendolo to- -
d~ indulgent.es para todo, para las corl'l!P 
telas, para los abusos, para el l)&Cado ••• 
La familia postiza que brota del concubil!!, 
to puulaba, por all!, en los curatos.~. E~ 
celibato eclesi!stico era casi un mito. ..: 
Las cosas estaban en el mismo estado que 
en la Edad Media •• ~" ( 2). 

Bulnes en cambio, con un poco menos de rigor di.ce, que es cierto que el
clero mexicano era" antisocial", pero no por ser mexicano sino por ser clero, -
ya que la Iglesia, desde la Edad Media, para defenderse de los sacudimientos brU!, 
oos con que naoi6 la :piodernidad, se habta convertido en intolerant.e e intransigen
t.e; advierte tambiGn que en todo pats cat&ioo el clero es muy rico, a.un: cuando la -
sociedad sea muy pobre, ya qus cuenta con la devoci6n de las clases bajas y el in~ 
ds de las altas, y por io mismo, el clero que adquiere su poder por oonvencimf.e.!! 
to, no puede ser despojado de Al, si no es con la violencia. ( 3 ) • · 

Curiosament.e, y al contrario de la mayor!a de los autores liberales, diri -
ge sus ataques en contra del bajo clero, ·cuando di.ce: · 

11 Ciertament.e el clero bajo era corrom
pido y lo hab!a sido desde el siglo XVI, -
como t.en!a que ser; toda actividad acle -
siA.stica o laica es corrompida en raz6n
directa de la debilidad mental y moral de 
sus gobernados. El indio no tiene ideas
Y es un escAptico sentimental, en conse
cuencia sus gobernant.es inmediatos ti.e -
nen derecho a la depravaci6n. El clero -

I. - F. Bulnes, El verdadero JuArez y la verdad sobre la Int.ervenci6n y el Irnredo 
pp: 656- 657 • 

L- J •. Sierra, JuArez: su obra y su tl.emoo pp: 41- 42 
3. - F. Bulnes, Op. cit. pp: 526- 527 y p: 550 



alto era ••• honorable, agrio, feroz, intr&;!! 

sigente; ···"· (4). 

Para trata de encontrar los motivos que guiarh al clero en esta lucha 
olfti.ca, pronto a convertirse en lucha armada, deb8Dl0s preguntarnos; ¿ Re~ 
1ente estaba en peligro la religi&n 1 • ¿ Es cierto que las leyes de Reforma -
onfan a la sociedad en el gravísimo peligro de disolverse en la inmoralidad?. 
,a Respuesta a estas dos preguntas, . para nuestros autores, tiene que ser ne~ 
va. Porque no toman en cuenta que el grupo conservador, vera realmente en-
l libertad de cultos un peligro grave de que introdujeran doctrinas extr~ yen 
t nacionalizaci6n un ataque a sus derechos .Luego entonces; ¿ Cuties eran los 
,rdaderos motivos del clero ? • Para tratar de darnos una respuesta exacta -
aro!a Granados nos cita dos Cartas Pastorales del Obispo de Guadalajara, y 
3 Don Clemente de Jesds Mungufa, Obispo de MichoaoAn, en lo que seftalan -
>mo contrarios a la doctrina cat61ica los siguientes artroulos constitucionales: 

El art!culo 3o. que establece la ensefl.anza libre; el 5o. que desconoce -
.utlquier contrato que tenga como objeto la perdida de la libertad del hombre -
1cl:1zy-endo los votos monAsticos o religiosos, el 7o. y el 9o. que declaran res
-,ottvamente libertad de prensa y libertad de asooiaoi&n; el 120. que desconoce 
18 t!tulos de nobleza, y por consiguiente sus derechos hereditarios; el I3o~ ·
-ie dice que nadie puede ser juzgado por leyes ni tribunales especiales, es da
r, ratifica la Ley JuArez; el 390. que afirma que la soberan!a reside en el -
1eblo, del cual dimana todo poder; el 720. que delimita las facultades del Co!! 
~eso y el JJ3 que confiere a los poderes Federales la facultad de legislar en
.ateria de culto religioso externo. ( 5 ) • 

El an.Aisis de cada uno de estos puntos, lleva a nuestro autor a la con l 
.usi6n de que el clero lo que quería, era una subsistencia petene del absoluti.§ 
.ood.tico en nuestro territorio. 

Lo anterior nos facilita ent.ender la p.firmaci6n de Justo Sierra de que -
verdad era que el clero hab!a convertido la contienda civil en una contienfla

iligiosa para defender sus propiedades, y que el afirmar que los dogmas de -
. religi&n estaban en peligro, fuA solo una medida polflica para atraer gentes 
sus filas ( 6 ). 

- Ibídem., p: 525 
-R. Garcra Granados. La Constituci6n de 1857 y las Leyes de Reforma p:52 
- J. Sierra, Evoluci6n polrtica del pueblo Mexicano. p: 226. 



El ej6rcito, como ya hemos visto, y aprueban tambi6n nuestros auto
res, ten!a mucha fuerza, concentrada en su gran arma: el cuartelazo; pero -
carecía de verdadero intereses que le sirvieran de mtMl en la lucha pol!tioa, 

En cuanto al grupo de terratenientes civiles, a los que de acuerdo COll 

Molina Enriquez podemos llamar el II grupo criollo", 6 la "oligarquia criolla 
conforme a Justo Sierra, luchaban por aferrarse a sus privilegios de pseudo· 
aristooraora, pero estaban muy lejos de poder obtener el apoyo popular; per
lo que, junto con nuestros autores, tenemos que llegar a concluir que la ver· 
dadera fuerza directriz del partido conservador tiene que encontrarse en el
olero. 

Existe a su lado otro grupo, al que podríamos definir como los Mod§ 
rados del grupo conservador, de los que nos habla Bulnes 11&.mflndolos los -
11 contrarreformistas", y que segtm 61, son los que: 

11 ••• querían retroceder en materia de reformas 
religiosas, nunca hasta donde lo pretendían el - \ 
clero ni hasta donde deseaba la mayoría social, -
ilustrada oon la ilustraoi&. vulgar de la 6poca en 
Mejico, y en materia polftica deseaban reformar 
la Constituoi&. hasta hacerla organismo de gobie!. 
no, pues con justicia sentra que no era mis que -
m.Aquina estrepitosa de anarquía. ( 7 ) • 

>-

En cuanto al Partido liberal, nace, en opini&. de Francisco Bulnes, 

11• • • de las clases profesionales modernas, del -
industrialismo, de la ambici6n de las clases lai
cas por apoderarse de las grandes riquezas del.
oler.o y de los elementos oacioales llamados fed,2 
ralistas. 11 ( 8 ) • 

Con mayor claridad que en el oaso del grupo conservador, distinguen 
nuestros autores dos matices fundamentales dentro del mismo liberalismo: • 
en primer lugar un liberalismo decidido y radical, a cuyos seguidores se lee 
ha dado con frecuencia el nombre dé" liberales puros" y que nuestros autor1 

7. - F. Bulnes, Ju!rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, p: 254 
8. - F. Bulnes, El Verdadero Ju!rez y la verdad sobre la Intervenci&. y el 

Imperio, pp: 656- 657 



mencionan en ocaciones como II jacobinos", no sin aclarar que su jacobinismo 
is :m!s suave y transigente que el jacobinismo franc6s, Conviene recordar -
ahora que segthi Justo Sierra ••• 

"• •• jacobino es·aquel que cree que la evolu
ci&n social solo puede realizarce por los pr.2, 
cedimientos revolucionarios y que bace del
procedimiento revolucionario un sistema de 
gobierno. 11 { 9 ) • 

De este modo, en la ,poca a que nos estamos refiriendo, serían "Jaco
binos11 todos aquellos que pedtan luchar hasta lograr imponer en forma total y 
definitiva las disposiciones reformistas; esta comparaci&n con el jacobinismo 
franc8s, aun cuando algunas veces fuese s6lo metaf&rica, gustaba mucho a los 
escritores liberales del porfirismo, por el tinte idealista que daba a nuestra -
historia; el mismo Sierra por ejemplo, afirma que el grupo reformista ten!a: 

"•. • su Russeau en Ocampo, su Diderot en Ig
nacio Ram1'rez y su Tirteo en Guillermo Prie
to. 11 ( 10). 

En cambio Bulnes, mucho menos afecto al idealismo literario, racha -
za terminantemente la utilizaci& del termino " jacobino" en esta etapa de la -
Historia de MAxico, aun cuando reconoce la existencia de un grupo radical al
que llama de los 11 rojos11, y que segt1n nos dice, surgiO en los 1lltimos dos de 
la Guerra de Reforma y era completamente distinto al grupo reformista de -
1857, dlferenciandose fundamentalmente en que: 

11 Para el rojo su ideal es descatolizar al país 
y ,gejarlo sin ~ culto .¡ue la Constituci6n -
/_mientras que f El reformista es un cat0I!. 
co, que sueila con la democracia pura, y que 
no le pide a la Iglesia m!s que un límite para 
el absolutismo religioso • 11 • ( 11 ) 

9. - J. Sierra, Ju4rez, su obra y su tiempo, pp: 100 -101 
10. - J. Sierra, Evoluci&n política del pueblo Mexicano. p: 226 
II. - F. Bulnes, Ju4rez y las Revolucio.a.es de A,yutla y de Reforma. p: 251 



En varias ooaciones n6s repiten nuestros autores que el liberalismo
no esta reflido con el catolicismo, siendo Justo Sierra quien mAs insistencia 
pone en ello, seflalando que todos los liberales de la época de la Reforma 
e con exepci&l de Ocampo), eran cat6licos y adictos al clero parroquial, aun 
cuando no a los Obispos a los que vetan con recelo y desconfianza; nos recue_! 
da también qué entre los i;membros m!s sobresalientes del partido liberal s,2 
bre todo en la época de la Independencia, se encontraban varios sacerdotes 

(12 >· 

En cuanto al grupo moderado, que es el que realmente representaba -
la opini&l pdblica, nuestros autores reconocen que era importante por s-,r -
muy numeroso, pero generalmente, lo tratan én forma despectiva por coosi
derarlo ti'mido e indeciso, carente de verdadera personalidad; quien habla de 
61 con m!s benevolencia es Justo Sierra. que nos dice: · 

"Los buenos, los prudentes, no eran los mo
derados, no eran los que esperaban qu,, pal
mo a palmo y lustro a lustro y siglo a siglo, 
las cosas llegaran a punto de reforma, no; -
los moderados, al formular las leyes cuando 
los principios se habían conquistado, eran -
necesarios y eran muy generalmente acerta
dos, y como agentes de gobierno eran inesti,
mables; pero para salvar grandes distancias 
entre un estado social y un estado ideal, te
n!an, atado al pié la bola de fierro del mie
do y la desconfianza. 11 ( 13 ) • 

Para Molina Enriquez que relaciona siempre las clasificaciones poJ! 
ticas a una clasifl.caci6n racial, los conservadores son los criollos y su ac
titud es m!s reaccionaria, conforme mAs cercano esté en su Arbol geneal6-
g:lco al tronco espa8ol; el grupo liberal radical est4 integrado principalmente 
por mestizos; y en cuanto al moderado, es una mexcla de criollos e ind!ge
nas en la que intervienen tambih algunos mestizos. 

Por él momento no trataremos de analizar o determinar la posioi6n 
exacta en que colocan nuestros autores a JuArez, ya que de ello hablaremos 
mAs adelante. 

12. - J. Sierra, JuArez: su obra y su ti8ID[>O p: 45 
I3. - Ibfdem. p: 30 



EL GOLPE DE ESTADO DE COMONFORT. 

Ya hemos dicho anteriormente, como segtm la op1ni6n_ de nuestroe
autores, después que se promulg6 la Constituci6n ... 

"La gran mayoría de la clase ilustrada de la 
Rept\blica, estaba en contra de los conserva 
dores que les ofrecían militarismo y religi6n 
de la Edad Media. Estaban también, en con -
tra de los liberales que segtm ellos creían, -
les ofrecidn libertinaje y ateismo. 

As! pues, estaban con los moderados; que
rían federalismo, derechos individuales y Re
ligi6n con Concordato Liberal" ( 14 ) . 

No es pues tan extrallo que varios miembros de la administraci6n -
pdblica compartieran esta opin16n, incl~endo al mismo presidente, Durante
los primeros allos que siguieron a la restauraci6n de la Repdblica se conside
r6 la actitud de Comonfort como una traici6n, pero al empezar el siglo XX, -
cuando el país vive en medio de una dictadura a la que se trata de justificar, -
nuestros autores van a esmerarse en eximir de culpa al presidente que descu
brid la amarga verdad de que la Constituci6n no servía para gobernar; as! nos 
hablan de que al aceptar el poder, este era tan reducido que lo ponía frente al
terrible dilema de tratar de gobernar con la Constituci6n, provocando la anAr
qu!a y empujando al país a una guerra civil, 6 hacer caso omiso de la Ley e iJUi. 
talar una dictadura que ofrecía al menos la posibilidad de conjurar el peligro -
de guerra ( 15 ) • 

Bulnes y Sierra nos hablan también de que Comonfort trat6 de encon -
trar una soluci6n intermedia, la de aceptar la Constituci6n y después, paso a
paso, ir reformandola prudentemente para borrar de ella las medidas extre
mistas y radicales, y para ello, pidi6 al Congreso facultades extraordinarias -
para poder organizar un verdadero gobierno que le sirviera de apoyo; estas fa
cultades le fueron concedidas dada la situaci6n del país, pero lograr readaptar 
la Constituci6n no era cosa f!cil, era necesario sobre todo tiempo, para vencer 
la resi1ttencia delCongreso que la había promulgado, o esperar a que hubiese -
otro mis benévolo (16 ), y Comonfort no podía esperar, cada., •. 

14. - F. Bulnes, Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma p; 241 
15. - F. Bulnes, Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma pp: 236-

237 y J, Sie!Ta Evoluci6n pol!ti(ja del pueblo Mexicano. p: 207 
16. - F. Bulnes, Ju4rez y las revolgptones de Ayutla y de Reforma, p; 237 

y J. Sierra, Evoluci6n Política: gel 1?'ueblo Mexicano p: 203 y Ju4rez 
su obra y su tiempo pp: Il6- Il7 · · · 
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vez se senti'a ~ precionado, y se exigfa a sí mismo una soluci6n inmediata 

Entre sus med."idas conciliadoras trat6 de obtener un Concordato libe
ral para M6xico que P'tlSiera fin a los conflictos religiosos que se habtan su2! 
tado con Telaci6n a las Leyes deReforma, y para ello envi6 a Roma a don -
Ezequiel Montes, pero Pio IX se neg6 a recibirlo, con lo que autom!tic~ 
te, qued6 confirmada la formal declaraci6n de guerra entre la Reforma y la 
Iglesia ( 17 ) • 

Esta ruptura definitiva con la Iglesia deoidi6 finalmente a Comonfort 
a seguir el camino de la dictadura para derogar la Constituci6n, y fué enton 
ces cuando ocurr!o su aparentemente tan absurdo II golpe de estado" 1 que -: 
nuestros autores seflalan como un II caso ins6lito11 en el que un presidente -
se sublevo contra el gobierno que & mismo representaba, para despuAs se
guir gobernando al lado del grupo que supuestamente lo había derrocado. ( 18 ) • 

Al mtrgen del golpe de Estado, que como ya he moa visto nuestros -
autores se inclinan a justifl.car, encuentran otro problema: Es indudable, y 
as! lo demuestran cada uno de ellos oon diversas pruebas y razonamientos, 
que el hecho de que se eijtuviese preparando un golpe de estado, era de so
bra conocido por todos, lo cual los lleva a la conclusi6n de que Juh'ez esti!_ 
vo enterado de 61 con varios días de anterioridad, y pudo haber hecho algo
por evitar lo si hubiese querido ( 19 ) • ¿ Por qu8 no lo hizo ? Sierra nos d!. 
ce en respuesta a esta pregunta, que Juh'ez, con gran ingenuidad, "• •• no 
creía que llegara a realizarse la conspiraci6n". ( 20 ); Bulnes en cambio, -
tomo este hecho para deducir que Juh'ez era también 1"'':lderado, e inoluso, 
anti-reformista, y afirma en forma terminante que: 

11.J·J.A:t'ez con su silencio y faltando a sus debe
res como liberal, como funcionario pdb!ico, -
como amigo de Comonfort, fu6 c6mpllce en -
la preparaci6n del golpe de Estado.". { 21 ) • 

17. - F. Bulnes, Juh'ez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, pp:240 
y 241; J. Sierra. Ju!rez: su obra y su tiempo, pp: 109- no 

18. - F. Bulnes, Ju!rez y las. Revoluciones de Avutla y de Reforma. pp:27 4 
y 275; R. García Granados, Op .. cit., pp: 55-57 y J. Sierra. Evoluci6n 
polftica del pueblo mexicano, pp: m- 212 

19. - F. Bulnes, Juh'ez y las Revoluciones de Ayut].a y de Reforma, pp:269),, 
270; R. García Granados, Op.cit., pp: 55-57; y J. Sierra. Juh'ez¡ su 
obra y su tiempo p: ns 

20.- J. Sierra. Ju!rez: su obra y su tiempo. 9: :il8. 
21. - F. Bulnes, Ju!rez y las Revoluciones de Ayµtla y de Reforma, pp:27 4-

275. 



En cuanto a Molina Enriquez, se inclina m!s bien a pensar que, con
fiado en un extrai'lo determinismo propio de su raza, prefiri6 dajar que los -
acontecimientos siguieran su curso sin intervenir en ellos, con la esperanza 
de que quid, alguna soluci6n imprevista pusiera fin a los problemas del pa!s. 

El Plan da Tacubaya que acompa.410 al Golpe de Estado, d,acra en sfn
tesis lo siguiente: Cesaba de regir la Constituci6n por no estar de a:,uerdo -
con las aspiraciones dal país; se designaba a Comonfort como Presidente -
con facultades omn!modas; se convocaba a un congreso para hacer una nueva 
Constituci6n que sería sometida a la revisi6n popular. 

Al aceptar Comonfort el Plan de Tacubaya, quedaba fuera de la Ley; 
ya no era el Presidente al frente de un gobierno legítimo, sino del repres8!! 
tante de un grupo rebelde; su situaci6n personal había empeorado. 

11 El manifiesto que Comonfort públic6 al -
aceptar de nuev o la presidencia, fu6 recJ. 
bido con igual descontento por todos, pues 
si los liberales consideraban a su autor 1 -

no sin -motivo, como a un delincuente, los 
conservadores por su parte estaban resuel 
tos a abandonarlo, despu6s que les hubie--
ra servido de instrumento, a no ser que -
aoeptara, no el Plan de Tacubaya, sino -
todas las pretenciones del partido reacci.Q. 
nariQ ••• 11 e 22 ) • 

El descontento de Comonfort era aun mayor, no había traicionado al 
partido liberal para servir al conservad:>r I sino que lo habfa hecho con la -
esperanza de conseguir una conciliaoi&. entre los dos partidos, ahora com, 
prendía que eso era imposible, por lo que no tard6 en arrepentirse de su -
error, pero ya era demasiado tarde; la Brigada de Zuloaga realiz6 un nue
vo pronunciamiento, esta vez en contra del mismo Comonfort, por lo que -
6ste se vi6 obligado a salir de la capital. Las tropas reaccionarias al lIW!. 
do de los coroneles Luis. G. Osollo y Miguel Miram6n, decidieron enton -
ces conferir a Zuluaga el carlcter de Presidente interino, mas, - y en esto 
estdn totalmente de acuerdo nuestros autores y la gran mayoría de los hi§. 

toriadores de su 6poca-, no podían hacer este nombramiento a nombre de
la soberanta nacional, ya que esta tenta, de acuerdo con la Constituci6n , a 
su legl'timo representante en la persona del Presidente de la Suprema Co!'._ 
te que tenta tambi6n el carlcter de Vice presidente de la Repdblica, es -
decir en Benito Julrez; es muy probable que el mismo Comonfort lo haya-

22. - R. García Granados, Op. cit. p: 57 



comprendido así, tal como lo suponen nuestros autores, ya que antes de sa
lir de la capital puso en libertad a JuArez, que había sido apre.i.dido, junto -
con un grupo de diputados, por no aceptar el Plan de Tacubaya, C 23 ) • 

Cabe seilal~ aqu! una oontradloci&n en la que incurre Justo S:lerra -
al relatar este mismo hecho en dos de sus obras, ya que si bien en Ju4.rez, 
su obra y su tiempo, ratifica esta versi6n de que fu.6 el propio Comonfort , -
quien puso en libertad a Ju4.rez, ( 24 ), anteriormente en la Evoluci6n Po 
lítica d,sl Pueblo Mexican9, nos había dicho .:¡ue fd la misma guarnici6n - · 
que se pronunci6 en su contra quien puso en libertad al presidente de la Su
p:ema Corte ( 25 ) • 

Por su parte, Bulnes al narrarnos esta asoenci6n de Benito Ju4.rez
a la presidencia interina, aprovecha para hacernos una de sus II rectlfi.oaci.2, 
nea", al decir con su característico tono burlesco que: 

'La leyenda juarista refiere que al dejar 
caer Comonfort, convul1:10 por la traici6n, 
la bandera de la Reforma, Ju4.rez con ~ 
no de Mroe, y soplo de glad:lador irritado 
la levant6 y condujo a la lucha a valientes 
desmoralizadoa e hizo entrar al deber a -
los desertores de la buena causa. 11 e 26 ) 

Y nos dice que tales afirmaciones son un absurdo, ya que para que -
fueran realidad, se hubiera necesitad·:> que JuArez tuviera un gran ascendle_B 
te sobre todo el grupo liberal, pero que por el contrario en ese momento era 
casi desconocid-:>, sobre todo en comparaci6n oon la popularidad de otros je
fes como Parrodi y Doblado; y que si se hizo cargo del Poder fu6 unicamente 
por que así le correspondía como Presidente de la Suprema Corte y que solo 
por este car!cter legal, los defensores de la Constituci6n veían en 61 al re -
presentante de la Na-:ii6n, como se lo dijera el mismo Ju4.rez el gobernador
de Veracruz Guti6rrez Zamora, quien ••• 

23.- R. García Granadoa, Op. cit, p: 57; y J, Sierra, Evoluci6n política del 
pueblo mexicano, pp; 212 - 213, 

24, - J. Sierra, Ju4.rez1 su obra y su tiempo. p: I20 
25, -J, Sierra, Evoluci6n Política del pueblo Mexicano, pp: 2I2- 213 
26, - F. Bulnes, Ju4.rez y las revoluciones de Ayutla y d-e Reforma • p: 283 



"Le hizo entender muy claramente que no cr~ 
yera que con su presencia iba a alentar a los
defensores de la plaza ni a servirles de cosa
alguna, pues contaban con bas~tes elementos 
morales y materiales para llenar debidamen
te sus deberes. 11 ( 27 ) . 

A esta importancia mínima de Julrez en el momento de asumir la presi
dencia, se .refiere también Justo Sierra, aun cuando en forma mucho menos ro
tunda al decimos: 

"Cuando part!6 Comonfort, el indio Julrez 
se perdi6 como una burbuja turbia en el vie!!_ 
to del este ... " { 28 ) . 

Y en forma abierta y decidida cuando mAs adelante nos dice: 

"Los que se informaron, y deben haber sido muy 
pocos, supieron vagamente que un abogado indio, 
que habíá sido gobernador de Oaxaca y que había 
dado la ley que restringi6 los fueros ( por donde 
era particularmente odioso al ejército), gracias 
a su estrecha uni6n con los puros, hab!a logrado 
ser nombrado Presidente de la Suprema Corte -
de Justicia, y gracias a su amistad con Comonfort 
hab!a sido eneargado de la Cartera de Goberna
ci6n. . ¿ Quién era ? Nadie. La ley de fueros 
la hab!a redactado, ¿ quién lo había de creer ? 
.. . ( 29 ). 

A la indiferencia de sus correligionarios, hab!a que afl.adir, seg6n el -
mismo Sierra, el desprecio de los enemigos de la Reforma, los cuales ... 

11 • • • daban muy poca importancia a Ju!rez, por 
que para los criollos Miram6n y Osollo, Julrez 
era el indio Julre; y un indio era un ente que 
siempre podr!a ser eliminado a tiempo; porque
no despreciarlo habr!a sido despreciarse a sr -
mismo. 11 e 30 ) . 

27. - Ibídem., p: 285 
28. - J. Sierra, Julrez: su obra y su tiempo, pp: 125- 126 
29. - Ibídem., p: I2I 
30. - Ib!dem. 1 p: 134 



Sin embargo, el hecho de que careciese de importancia ante los ojos de 
sus compaileros en el momento de asumir la presidencia, no significa para nue 
tros autores que JuArez fuera un hombre intracedente, sino que mlis bien, nos 
impulsan a pensar que aun no había llegado la hora de poner de manifiesto toda 
su importancia, cosa que ocurriría muy pronto en el transcurso de la guerra d1 
Reforma; así, todos ellos con exepci6n de Bulnes, concuerdan con la afirmaci6 
de Molina Enriquez de que fué una suerte para la Naci6n la llegada de JuArez a 
la presidencia, en vista de que ... 

11 • • • reunía las cualidades necesarias para re
coger con resoluci6n y conducir a triunfo defi
nitivo el estandarte de la libertad, abandonado 
vergonzosamente por su natural defensor ---
/ _-Comonfort J 4 la hora de mayor peligro." 
e 31 > 

LA PEREGRINACION DE JUAREZ 

En cuanto se esparci6 por el interior de la Repdblica la noticia del Gol
pe de Estado de Comonfort, ,los gobernadores de Jalisco, Michoaclin, Colima, -
Guanajuato y Queretaro formaron una Liga que tenía por objeto defender el or -
den constitucional, y de inmediato iniciaron la formaci6n de un ejército, valle!! 
dose de los elementos que tenían mAs a mano: la masa popular a través de la -
leva y las riquezas del clero a través de la desamortizaci6n; elemento que erm 
usados también ampliamente por el grupo reaccionario, en especial el dltim.o
de ellos. Ju4rez en cuanto estuvo en libertad se dirigi6 a Guanajuato para es~ 
blecer ahí su gobierno y en cuanto hubo llegado fué reconocido por los coalig!_ 
dos como el legítimo p:::esidente. 

En este momento se presenta ante nuestros autores el problema de -
juzgar la legalidad de este gobierno de Ju4rez, sobre todo tomandoJ en cuenta
que desde un principio se atribuy6 facultades extraordinarias que nadie había
conferido; Justo Sierra que defiende la actitud de JuArez, nos la resume en -
las siguientes palabras: 

11 • • • contra el hecho que parecía indefectible -
triunfante por la deserci6n y la fuga de Como.:i. 
fort, puso el derecho, y como el era todo el : 
derecho, porque ning1m 6rgano de la sobara -
nía nacional estaba en aptitud de funcionar, -

31.- R. García Granados, Op. cit., p:54 



resumi6 todo el poder y fué a un tiempo ?'J.8-
blo, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; esto -
no lo hab!a previsto la Constituci6n, mlis e!_
taba en la fuerza incontrastable de las cosas. 
Las garantías individuales necesariamente- -
quedaron suspensas, y la pena de muerte por 
d1~litos políticos, y la confiscaci6n y el des-
tierra sentaron sus espectros sobre el libro
cerrado de la Co::istituci6n de que nada hab!a 
quedado vivo, nada mas que un hombre. 11{ 32 ) . 

En contraste, Bulnes vli a insistir en probarnos la ilegalidad del gobie_! 
no juarista; para empezar nos dice que es inpropio llamarlo Presidente Cons
titucional, puesto que no gobernaba de acuerdo con la Constituci6n, lo cual so
lo puede hacerse a través de los tres poderes, reconoce que en ocaciones el -
Congreso de la Uni6n puede suspender la vigencia de la Constituci6n, confirie_E: 
do al presidente facultades extraordinarias, pero nos recuerda que a Julirez -
no le fueron conferidas estas facultades, y que tampoco puede considerarse que 
las heredara de Comonfort, puesto que las que a él se le habían concedido -
tenían un l!mite: cesaban en abril de 1858, As! pués termina por concluir que: 

"Julirez no representaba entonces más que
un gobierno revolucionario. ain mlis faculta
des que las de la fuerza, frente a otro go
bierno revolucionario representado por las
armas d,:, la reacci6n por todo derecho."( 33). 

Mientras Parrodi organizaba el ejército reformista, el gobierno de -
.z;uloaga organiz6 también un ejército al mand,:> de Osollo y Miram6n que in -
ringieron serias derrotas a los liberales, obligando a Julirez a trasladarse-
4. Guadalajara, donde estuvo a punto de perder la vida, en el incidente que tQ_ 
-ios conocemos por el relato de Guillermo Prieto y que mencionan varios de 
1uestros autores, principalmente Justo Sierra, lo relata con lujo de d~ 
.alles, y en el que segdn Garcfi. Granados, tuvo la oportunidad. 

11 • • • de dar a conocer aquella entereza y -
firmeza de convicciones que le eran propias 
y que fueron el secreto de su poder sobre -
los hombres ... " ( 34 ). 

2. - J. Sierra, Evoluci6n pol!tica del pueblo mexicano, pp: 214 ... 215 
3. - F. Bulnes, Julirez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, p_p; 295-

296. 
4. :- R. García Granados, Op. cit. 1 p: 58 



De Guadalajara se traslad6 a Colima y como tamp:>co all! encontrara SE!_ 

guridad, resolvi6 dirigirse a Veracruz, donde los reformistas estaban bien -
afianzados; para ello se embarc6 en Manzanillo el d!a 14 de abril de 1858 y dal!_ 
do un rodeo por el Canal de PanamA, lleg6 a Veracruz el d!a 4 del mes siguie~ 
te. Esto nos plantea nuevamente el problema de la legalidad, al cual Justo Si! 
rra nos responde con gran claridad diciendonos: 

"El presidente Ju!rez se embarc6 en Manzanillo 
no para ir al extrangero, sino para ir a otro pu~ 
to de la Reptiblica, aun cuando fuese pasando por 
un país extrangero. Su legitimidad constitucional 
quedaba intacta por este viaje. El artículo que -
prohibe al presidente dejar la residencia de los
poderes federales y separarse del ejércicio de -
sus funciones, sin licencia previa del Congreso
de la Uni6n, no pod!a tener aplicaci6n al caso, -
En Ju4rez, en su título de Presidente, unico que 
existía en el orden constitucional, estaban SUJD.! 
dos y concentrados todos los poderes legítimos, 
y ni po&:a dejar la residencia de los poderes fe
derales, porque él era los poderes federales, -
ni abandonar sus funciones, porque no las aban
don6, y porque no existiendo el Congreso a quien 
pedir licencia, él se la habría tenido que pedir
a sr mismo.". ( 35 ). 

A1m cuando expresada en forma m4s resumida, esta es también la opi
ni6n de García Granados, y aun el Ing. Bulnes reconoce que esos momentos -
hubiese sido un absurdo tratar de pedir permiso a un Congreso inexistente. 

En cuanto a la labor de 'JuA.rez en Veracruz, Francisco Bulnes nos di
ce que se limit6 a recibir noticias y contestar pesames., felicitaciones o sim
ples enterados, afirma que su trabajo era representar II un gobierno sin gobe!, 
nados", en el cual lo 1mico meritorio fueron los Decretos de Veracruz, de los 
que hablaremos mis adelante; y con su tradicional ironía aff.ade: 

"La obra de Ju!rez consistía en ver la guerra 
desde el punto de menor peligro, de mayores 
recursos permanentes, de retirada segura, de 
tranquilidad poco interrumpida, y de constan
tes comodidades . " ( 36 ) . 

35. - J. Sierra, JuA.rez: su obra y su tiempo. p: 137 
36. - F. Bulnes, JuA.rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, pp:552-554 



A cada una de estas afirmaciones responde directamente Sierra en el 
Ju6rez1 su obra y su tiempo con las siguientes palabras: 

"La acci6n de Veracruz se hacía sentir por 
donde quiera; si pudieran reunirse las car
tas de Judrez, las que revelan su acci6n -
personal en aquella 6poca, cartas a los go
bernadores, a los jefes, a los parti.diarios 
a los amigos, casi siempre de su puflo y -
letra, vendría por ti.erra la leyenda de su
pasividad casi inconciente, que no hay que 
confundir con uno de los caracteres de su
fisonomía psicol6gica, la desconfianza en
su inteligencia ... " { 37) 

Por lo que respecta al aspecto militar, el aflo de 1858 fu6 favorables
ª los consevadores, que tenían como jefe a Miram6n, despu6s de la muerte
de Osollo. 

Sin embargo, entre los mismos consevadores, era ya bastante sene_! 
ble la falta de una ley fundamental, lo que, segQn nos explica don Ricardo -
García Granados, tuvo por consecuencia el pronunciamiento del general Ech,! 
g.aray en Ayotla, al que se unieron Robles Pezuela y la guarnici6n de la Ciu
dad de M6xico, con el prop6sito de elegir un presidente interino que fuese -
aceptado por los dos grupos beligerantes, y de convocar a un congreso con'!_ 
tl.tuyente que formase una nueva constituci6n, la cual antes de promulgarse
serla sometida a la aprobaci6n popular. 

Los sublevados obligaron a renunciar a Zuloaga, quedando el gobier
no en manos de Robles Pezuela con el carActer de Jefe de Armas, 6ste de~ 
mediato mand6 una invitaci6n a Ju!rez para que reconociera el nuevo orden
de cosas, sin obtener respuesta, y convoc6 a una junta de generales que a su 
vez designaron una Junta electoral, la cual eligi6 como Presidente interino
ª Miram6n, quien con tal de no entrar en tratos con los liberales, prefiri6 -
reinstalar a Zuloaga en la presidencia, convenciendolo poco despu6s de ex~ 
dir un decreto por el cual le entregó el poder nombrandolo Presidente subs
tituto. 

Al poco tiempo, Miram6n desesperado por las continuas rebeliones
en su contra, algunas de las cuales eran iniciadas por sus propios correli
gionarios, lanz6 un Manifiesto en el que decía entre otras cosas: "Las ar -
mas del supremo gobierno han sido siempre victoriosas en los grandes en -

37. - J. Sierra, Ju!rez: su obra y su tiempo. pp: 147-148 



encuentros, sin embargo nadie se somete, la revolución no se sofoca. ¿ Por -
qu6 ? Por que no basta la fuerz11:_ de los ejercitos para consumar una revoltici6n 
porque es preciso desarrollar sus principios, es presido remediar las necesi
dades que han determinado.'"· ( 38 ). Despu.6s de ello prometía realizar refo!:_ 
mas administrativas y económicas, insinuando que trataría de solucionar el -
problema d'9 los bienes eclesiA.sticos. 

LOS DECRETOS DE VERACRUZ, 

En forma casi simultanea al Manifielto de Miram6,"1, Juafez publicó en 
V eracruz una serie. de Decretos que representan la müima expresión de la o
bra de la Reforma. 

Curiosamente, todos nuestros autores, con exepci6n de Molina Enriquez 
que no toca el punto directamente, hablan de que Juárez no quería promulgar -
a~ la Reforma, aun cuando, como veremos mAs adelante dan diferentes explL, 
caciones a esta actidud .. Mencionana que muchos gobernadores como¿ Oga -
z6n, GonzAlez Ortega, Vidaurri y varios mAs, habían ya decretado esta Refor
ma en sus respectivos es.tados, y unidos a las demAs figuras impo:,:tantes del -
partido liberal pedrai:J. al presidente interino diera el car!cter fedel'al a estas -
leyes, que al fin y al cabo eran por las que estaban luchando; era nec_esal'io p~ 
der dlsponer, ya sin ninguna traba de los bienes eclesi!sticos, no solo para -
subencionar la lucha, sino para evitar que siguieran siendo utilizados por el -
grupo reaccionario; era necesario romper en forma definitiva las relacio!les -
del Estado con ese clero que no hacía sino combatirlo, y no solo eso, Ricardo 
García Granados nos dice que no eran estas las principales causas por las que 
era necesario la Reforma ..• 

" sino hacer pasar a manos de particu
lares a la mayor brevedad posible los bie
nes de la Iglesia para evitar una reacói6n, 
desarmar al clero, crear intereses favor! 

. bles a la causa liberal, aumentar la produ2_ 
ci6n de los terrenos nacionalizados, subsi:!_ 
tuyendo los sistemas rutinarios de cultivo
por otros mA.s perfectos que trae consigo -
la competencia y someter a los referidos
bienes a las contribuciones de que hab!an
estado exentos. ". ( 39 ) . 

38. - Cit. p. R. García Granados, Op. cit. 1 pp: 61-62 
39. - R. García Granados, ..9P.:...Eit. pp: 69-70 
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Estas dltimas palabras de Garcra GrDdos, ·nos impulsan más bien a -
pensar que en realidad Ju!rez tenf'a raz6n y era preferible esperar a que el -
pafs estuviese en paz para aplicar la Reforma, pues en ese momento era im
posible la superaci6n de los nuevos propietarios, imposible obligarlos a pa -
gar contribuciones cuando aun no habfan tenido tiempo de hacer producir sus 
tierras, y casi imposible también el hacer en forma ordenada la repartici6n
de estas tierras, nuestro autor parece no comprenderlo asr en esta parte de 
su obra, quizl por que por un momento olvid6 que el mexicano de mitades de 
siglo XIX no sabfa ser II pequeilo propietario". En lo que si tiene mucha ra - 1 
z6n y coincide con Justo Sierra, en que la promulgaci6n de la Reforma - / 
representaba un paso defl.nltivo para romper con los obstlculos que en ese -
momento podfan representar los intereses del clero para el desarrollo de la 
naci6n, por que si bien, el Estado no podfa, ni tenra derecho a quitarle su -
autoridad moral y espiritual, al destr·uir su poder material, estaba destru
yendo o al menos disminuyendo grandemente su importancia polftica que era 
la que podfa ser negativa 

Bulnes en cambio, no cree que haya sido ninguna de estas causas la-~\ 
que decidi6 a Benito Ju!rez a promulgar la Reforma, sino la presi6n hasta - \ 
cierto punto irracional de los progresistas, que lo oblig6 a actuar. con dese_! \ 
peraci6n. Esta presi6n era tal que Lerdo lleg6 a decirle, " sr usted no d&I. 
creta la Reforma, la Reforma se decreta sola". ( 40 ) • Inserta aquf una de
sus mdltiples " rectificaciones11, para decirnos que es falsa la afirmaci6n -
de algunos autores de que " todo el ¡r.ieblo querra la Reforma", porque. la -
gran mayorra de la masa popular se oponi'a a ella influenciada por la forma 
inmoral y sacrfiega en que se la habfan pintado sus curas ( 41 ) . 

Sierra nos habla de la Reforma como de una "medicina enérgica de -
la que dependía la salvaci6n de la Patria", aun cuando por el momento r_!! 
sultase bastante amarga ( 42 ) ; y -para probar lo indispensable que era su -
promulgaci6n, recurre al ardid literario de imaginar lo que hubiese ocur .! 
do de no haberse realizado, y asr supene que Gonzllez Ortega hubiese or 
ganizado una revuleta de ZacatecllS, siendo secundado por Vidaurri, Oga 
z6-:i y Huerta, esta revoluci6n hubiese arrebatado la presidencia a Ju!rez 
para entregarla a Lerdo de Tejada que continuarfa la Reforma, a1m que -
quizl encauzandola en forma diferente. ( 43 ) . 

.Aitade también, que la ·p!_Qmulgaci6n de 1 a Reforma constitura en -, 
estos momentos, una defenza y al mismo tiempo ,m castigo a la actitud hos \ 
til del clero, y que para merecer este castigo, bastaba el hecho de haber -
desconocido el gobierno legftimo de Veracruz, para reconocer como tal al-: 

40. - F. Bulnes, Ju!rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, p:352 y 
164 - 165. 

41, - Ibídem. pp: 362-364 
42.- J. Sierra. Evoluci6n p:>lftca del pueblo mexicano. p: 230 
43. - J. Sierra, Julrez: su obra y su tiempo. pp: 172- 173 
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al emanad:> d~l Plan d,:i Tacubaya ( 44 ) . No toma eil cuenta al hacer esta afir
maci6n, que en forma general, al clero y los conservadores no habfan usurpa
do el poder con9ientemente, sino que creían con sinceridad, al menos en su m~ 
yor parte, que el Golpe de Estado de Comonfort había legitimado el Plan de T! 
cubaya y por lo mismo los gobiernos de él derivados. 

Después de probar la necesidad de la Reforma, procede a disculpar a -
Ju!rez de la" indeoioi6n11 y "falta de carlote_r" de que lo habfa acusado Fra.'l -
cisco Bulnes, y afirma que si vaoil6 antes de promulgarla, fué por que pens6-
que la Iglesia al ver su situaoi6n completamente perdida, decidiera"Jugarse -
el todo por el todo" y terminara de convertir la guerra en una" guerra santa" 
con lo que se desangraría mAs aun el país; y respondiendo directamente a Bu.!_ 
nes noa dice:. 

". . . s6lo loa implacables censores p6stumos 
de JuA.rez, resueltos a encontrar todo ~simo 
en el adversario que han engendrado y docu -
mentado al m4rgen de la historia, han podido 
hallar en esto tela para bordar un furibundo
cargo. "· ( 45 ). 

No responde en cambio, al otr_o ataque de Bulnes que consiste en res -
tar el mérito de la Reforma a Ju4rez, atribuyendolo por completo a sus inspi
radores: Ocampo y Lerdo C 46). Es posibie que en este caso el silencio de -
Sierra pueda tomarse como un asentamiento. 

Otra aclaraci6n importante de Bulnes, es la que hace al negar que e.xi_! 
ta" jacobinismo" en las leyes de Refo;rma, a. las que por el contrario conside
ra como muy equilibaradas y II de alta ciyilizaci6n", y nos dice refirlendoae a 
los 11 jacobinos" que basandoae en ellas han pretendido descatolizar el país. 

"No han concebido esos seres de inferior 
mentalidad, que es absurdo que una ley
declare la libertad de conciencia y de c~ 
tos y al mismo tiempo se proponga des -
truir uno o todos los cultos. 11 • ( 47 ) . 

En esta misma afiTmaci6n va a insistir con mayor detenimiento García 
Granad:>s, quien para probarnos que ni Ju4rez, ni los dem.As reformistas de -

44. - J, l¡ierra, Evoluci6n política del pueblo mexicano. pp: 220-221. 
45. - J. Sierra: Ju4rez: su obra y su tiempo. pp: 167- 168, 
46. - F. Bulnes, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma. pp:358'1:

Y 374- 375. 
47, - F, Bulnes. "Los grandes reformistas y su política conciliadora". 16,1, 1923· 



su época pensaban destruir a la Iglesia, citll un Manifiesto publicado p:>r el -
Ministerio juarista unos' cuantos días despftes a la entrada de Juárez a la ci:!! 
dad de MA;dco, y en el que entre otras cosas aclaran que II Las Leyes de R~ 
forma no son ••• una hostilidad oontra la regi6n que profesan la mayor!a ~e 
los mexicanos •.. "· y tratan de probar que su tmico objeto es el beneficio de 
la mayoría popular y da la Naci6n. ( 48. ) . 

Hay un punto en el que coinciden, no a6lo los autores cuyas obras h~ ) 
mos elegido para este estudio, sino todos los autores que han escrito sobre 
la reforma, incluyendo los de ideología conservadora, y es el de que entre- . 
todos los decretos de Veracruz que constituyen las Leyes de Reforma, el -
p!'incipal, el m!s importante es el de la Naci0:1alizaci6n de los Bienes del
Clero. 

Es And1'és Molina Enrlquez quien más insiste en este punto, y nos -
dice que la Separaci6n de la Iglesia y el Estado favorecía al clero que desde 
la época del II Patronato" había tratado de independizarse del gobierno; las 
leyes que suprimian la coacci6n civil para el cumplimiento de los votos m.2 
nA.sticos y el pago de los diezmos, habían sido decretadas ya por G6mez -
Farlas desde 1833 y si bien habían sido combatidas y derogadas, constituían 
un antecedente que restaba importancia a su actual promulgaci6n; la extin 
ci6n de las comunidades religJ.oaas, segO.n nuestro autor, era una conse: 
cuencia 16gica de la nacionalizaci6n, pues piensa que no hubiesen podido -
sobrevivir faltandoles-·sus rentas y posesiones; Probablemente esta opini6n 
de nuestro autor respecto al ftltimo punto,haya cambiad,::, en los ultimos 
ailos de sus vida, pero no he encontrado :¡ue welva a tratar este tema en -
sus obras posteriores ( 49. ) . 

Coinciden nuestros autores también en considerar a las Leyes de - ~ 
Reforma como benéficas y nada extremistas, inmerecedoras de todos los- \ 
cargos que han hecho en su contra los autores conservadores, y en lamen-
tar que al ser aplicadas no se hayan obtenido de ellas los resultados que se 
esperaban. Así por ejemplo, García Granados habla de que la precipitaci6n. 
con que se hizo la nacionalizaci6n y venta de loa bienes eclesiA.sticos, uni-
da a la falta de capitales en el grupo liberal y a la desconfianza y los escl'_!!. 
pi.tlos religiosos entre ,el pueblo, dieron por resultado que el gobierno no -
obtuviera de esa venta m!s que sumas relativamente pequeñas, y que la -
tierra quedara nuevamente concentrada en unas cuantas manos, ( 50 ) 

48. - R. García Granados, Op, cit. 1 pp: 68- 69 
49. - A. Molina Enriquez, JuA.rez y la Reforma. pp: 158 - 159. 
50. - R. García Granados, Op. cit., p: 69. 



Sierra por su part.e, considera que durant.e la guerra de Reforma, con el 
pret.exto de nacionalizar los bienes del clero se cometieron muchos saqueos as!;l 
tos y robos, a los que, segQn sus propias palabras, "La bandera de· la Constif:!! 
ci6n no daba amparo, pero sr sombra. 11 y afirma que esto es explicable por la -
mala organizaci6n del ejército. { 51 ) . 

No obstant.e estos inconvenient.es, nuestros autores no s61o consideran -
como una medtda acertada la promulgaci6n de las Leyes de Reforma, sino :¡ue
la valorizan como el hecho mAs important.e de la historia de México independle~ 
t.ement.e, y asr, todos ellos, variando muy poco las palabras nos van a expresar 
la siguient.e idea: 

" Desde la Declaracilm de Independencia en 
1821, no se hab!a presentado a la Naci6n un 
d,:>eumento de mayor trascendencia. 11 • e 52 ) . 

Todos ellos hanlan de la que la Reforma rompi6 las cadenas que ataban
la conciencia naci_o:1al al pasado colonial; pero ademAs, hay otro aspecto tambre. 
muy importante, que es seiialado con particular interés por Molina Enriquez, y 
es el de que, a dlferencla de lo que hab!a hecho Lerdo de Tejada con las ante -
riores Leyes d·e desamortizaci6o., las Leyes de nacionalizaci6n expedldas por
Benito Julrez en Veracruz, y si pcr.rl'an las tierras nacionalizadas al alcance -
popular, o como di.ce nuestro autor al alcance de los mestizos, es decir, del -
nucleo escencial de la poblaci6n ( 53 ) . 

Como es de suponerse, otra de las consecuencias dlrectas de los Dect,e 
tos de Veracruz, fué el aumento da las protestas del clero y el grupo conserva 
dor, y por lo mismo, el recrudecimiento de la guerra, que por el momento e~ 

.: tinu.6 siendo favorable para el ejército consevaclor al mando de Miram6n. -

LOS TRATADOS MON-ALMONTE Y Mac LANE - OCAMPO 

Es de gran importancia para nosotros el conocer•la opini6n de nuestros 
autores respecto a estos tratados, por las polémicas que han provocado, y que 
encontraremos principalment.e enBulnes y Sierra, y por la forma en que estas-

51. - J. Sierra, Juárez: su obra y su tiempo, p: 147 
52, - Ibídem. p: 177 
53. - A. Molina Enriquez, Op. cit. 1 pp: 159-160 



polémicas pueden modificar la visi6n dé Ju4rez, ya que cualquiera que trate de 
atacarlo recurre de inmediato a demostrar que el tratad·:> de Mac Lane-Ocampo 
constituye una gran traici6n; mientras que, por el contrario sus defensores, -
tratan de justificarlo o por lo menos de olvidarlo, para dedicarse a condenar el 
Mon- Almante. 

Nuestro ingenioso polemista Francisco Bulnes dedica varias pAginas de
su obra Ju!rez y las Revolucio!les de .Ayutla y de Reforma, a analizar el trata
do Mac Lene- Oca:mpo y obtiene las siguientes conclusiones: 

"lo. El Tratado Mac-Lene-Ocampo, implica 
las mAs graves responsabilidades del gob iei:_ 
no inmortal de Veracruz. 
2o. Pone en evidencia que la nacio!lalidad -
mejicana estuvo á punto de desaparecer para 
siempre en el primer semestre de 1860 

~ 

3o. Fija la similitud de procedimientos de -
las facciones en los paises donde el pueblo
es s6lo víctima. 
4o. Da a conocer la falta de fé de los hom
bres de Veracruz en el triunfo de su causa. 
5o. Establece las verdaderas cualidades y 
los verdaderos errores, faltas y delitos de 
los gobernantes liberales de 1859. 
60. Sirve para decidir con justicia sobre el 
valor moral de las dos facciones beligeran
tes liberal y conservadora. 11 e 54 ) . 

Seilalan adem!s que, una vez firmado el tratado, la invasi6n a México
por parte de los ejércitos norteamericanos nos tardaría en ocurrir, ya que a
ello daba lugar el artículo lo. adicional que señalaba que si la paz se alteraba 
en cualquiera de los dos países, el otro tenía derecho a intervenir en él para
salvaguardar a sus ciudadanos,- y evidentemente la guerra de reforma podía -
considerarse como un peligro para los norteamericanos residentes entonces -
en Mé.úco. ( 55 ) • 

A continuaci6!1, Bulnes procede a destruir la defensa de es
te tratado hecha por Francisco Zarco y basada en que 11 • • • si bien se les ha -
c!an grandes conceciones a los Estados Unidos, no se les ofrecían todas las -
ventajas que ellos solicitaban ••. " A esto responde nuestro autor con una ing~ 
niosa par4bola; Nos dice que si un rico lujurioso propone a una joven que vi
va con él en amasiato y la joven le concede solo una noche, eso no prueba que 
la virtud de la joven sea intachable por no haber concedido todo lo que le pid~ 
rO!l. Con el mismo sistema ingenioso responde a la afirmaci6n de que la PI'U! 

54. - F. Bulnes, Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma. p; 436 
55. - Ibídem. , pp: 451-452 



ba de que el dicho Tratado no era incroveniente para México y benéfico para -
los Estados Unidos es que estos no lo ratificaron; y para ello no dice que si -
el rico lujurioso envia a un lenon a corromper a una joven y ella acepta, pero 
mientras tanto el rico encuentra a otra joven que le gusta m4s· y ya no ratifica 
lo acordado con la primera, no se puede considerar virtuosa e ihcorruptible a 
la primera joven porque el rico la rechazo. ( 56.). 

Hace adem4s la aclaraciOn de que si no se ratifico el Tratado, fué por 
un cambio en la pol!tica de los Estados Unidos; y finalmente- recuerda que J~ 
rez no ten!a derecho a firmar ese tratado, porque ning11n Congreso le habfa -
concedido las facultades extraordinarias para hacerlo, y si consideramos su
gobier.no como una dictadura, entonces no representaba la voluntad nacional y 
por lo mismo la naciOn no ten!a porque sentirse comprometida a respetar los 
tratados por él firmados, y a todo esto nuestro autor se pregunta; si en rea -
lidad los autores del Tratado Mac Lene no reflexionaron en que podfan obli -
gar a la naci&l mexicana a cumplirlo, ni aun en el caso de que triunfara el -
grupo liberal, o si por el contrario, estaban concientes de ello y trataron de 
" estafar" a los Estados Unid os; esto 1lltimo resultaba un poc'l absurdo, pues 
de haberse ratificado el Tratado, a pesar de su ilegalidad, los Estados Uni -
dos no hubiesen obligado a cumplirlo II por la fuerza de las bayonetas". ( 57 ) • 

A pesar de que como hemos visto, Bulnes at1ca duramente el Tratado 
Mac Lana, nos abre, sin embargo, la posibilidad de disculparlo con el sigui!_n 
te pArrafo: 

"La penuria era inmensa, caGa porciOn del 
pafs apelaba a sus propios recursos. . . En -
toncas asomaron las transacciones tremen -
das para no morir de hambre, y se brin- -
dO México a los príncipes europeos y se sa -
crificaron nuestros derecho en el Tratado de 
Mo::i.- Almonte, y para obtener una defensa -
co::i.tra las intrigas intervencionistas de los -
reactores, el gobierno de Veracru.; apelO al 
Tratado Ma:>-Lane, uno de cuyos objetos fué 
proporcionarse dinero en los Estados Unidos 
dejando la nacionalidad expuesta a ser redu
cida a jirones. En México la regalaban, en -
Veracruz, la empei'laban. "· ( 58 ). 

56, - lbfdem. pp: 451-452 
57. - !Miem. pp: 448- 449 
58. - Ibídem. p; 162 



Todo lo contrario encontramos en Justo Sierra, quien aparentemeE, 
te trata de disculpar el Tratado Mac Lane- Ocampo, cuando nos dice que
de todaa maneras los Estad:>s Unidos estaban dispuestos a intervenir en -
México y asr lo bab!a hecho saber el presidente Buchanan al congreso noP. 
teamericano, y que fu6 principalmente para evitar esta intervenci6n para
lo que JuArez acept6 firmar el mencionado tratado; este argumento puede 
facilmente destruirse con el hecho de que el Tratado mismo autoriza tal -
intervenci6n, Sierra debt6 comprenderlo asr, y si no lo complet6 o mo,;1:.
fic6, fu6 probablemente porque quería que sus lectores condenaran este
tratado, como noa lo hace sup0!18r también el siguiente pArrafo supuesta
mente encaminado a disculpar a JuArez: 

"Que pacto semejante baya parecido hacedero 
siquiera a hombres del temple patri6tico de -
JuArez y Ocampo, es un hecho pasmoso, y n! 
die vacilaría de calificarlo de crímen polrtico 
st la alucinaci6n producida por la fiebre pol!
tica en su per!odo crítico no atenuara las re'!_ 
ponsabilidades, 11 ( 59 ) , 

En cuanto al tratado Mon-Almonte, Sierra nos habla de 61 como -
11 el mAs humillante de los Tratados" pero sin explicarnos porque le apll_ 
ca este calificativo. ( 60 ) . 

Bulnes también nos habla de este Tratado y nos dice que 110 tenra
nada de humillante, puesto que se reduciA a los siguientes puntos: 

I. - Reatablecimiento de la Convenci6n Espallola del 12 de noviembre de -
1853, que babra sido suspendida por un acto violento y dictatorial de D. 
Guillermo Prieto. 

I>- El gobierno mexicano se comprometra a continuar la persecuci6n de -
los asesinos de los espldoles en San Vicente Chiconcoac, lo cual era 
de justicia. 

3. - Se comprometra a indeminizar a las familias de los espaftoles asesln.! 
doa aun cuando no aparecieran responsables las auto'l'idades mexicanas 
y sin que el caso sentara precedente ( 61 ) • 

El hecho de que Bulnes no condene el Tratado Mon-Almonte, no -
quiere decir que exima de toda responsabilidad ante la historia al partido 

59. - J. Sierra, Evoluci6n p0Irtica del lpueblo mexicano pp: 222-23 
60.- Loe. cit. 
61. - F. Bulnes, El verdadero JuArez y la verdad sobre la Intervenci6n :J... 

el Imperio. pp: 73-75 
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conservador, sino que lo va .a acusar mAs tarde de grave traici6n por la 
Intervenci6n Europea que estar4 representada por otro tratado, El Tra
tado de Miramar, que aun cuando no fué elavorado directamente por el -
grupo conservador, sí fué concientemente aceptado por él. 

EL INCIDENTE DE ANTON LIZARDO. 

De todos los hechos militares de la guerra de Reforma, es este
el que m4s nos interesa, por la participaci6n que tuvo en él un país, o -
mejor dicho, dos paises extranjeros, por las polémicas que se han he -
cho en torno a este incidente, por que al igual que el Tratado Mac- Lane 
Ocampo constituye un arma de ataque encontra del partido liberal, y -
porque segdn nos dice Francisco Bulnes que es quien nos. habla con ma_ 
yor atenci6n de este tema; durante muchos afioa loa conservadores han
dicho que el triunfo de la Reforma se deb!o a esta ~tervenci6n de las -
armas norteamericanas en la lucha y por que de ser eso cierto, enton -
ces el partido liberal incl:ll'rio en el mismo error que el conservador, el 
de recurrir al apoyo de una potencia extranjera coino 11nico medio de -
sostener sus principios. 

Podemos- tomar como base la narraci6n de Justo Sierra, quien
pretende dar una visi6n imparcial, resumiendo unicamente los hechos
estrictamente hist6ricos, pero sin tratar de dar una interpretaci6n m
una versi6n personal. Sierra relata que Miram6n con \Dl ejército per -
fectamente bien organizado decidi6 atacar Veracruz, mas como este -
puerto era pr4cticamente inexpugnable a no ser que se le cerrase por -
mar, consigui6 la complicidad de las autoridades espaliolas para armar 
una escuadrilla en la Habana; el gobierno constitucional establecido en
Veracruz, al enterarse del II atentado'1 de que iba a ser objeto, prohi -
bi6 a loa jefes de la escuadrilla rebelde que usaran la bandera nacional 
y los declar6 piratas, motivo por el cual dos buques de esta .escuadri -
lla" pirata" fueron atacados y capturados por una fragata norteamerica 
na cuando se encontraban anclados en la bahía de Ant6n Lizardo, sien-: 
do remolcados hasta" aguas nacionales" de los Estados Unidos donde se 
les puso en libertad ( 62 ) . 

Como ya hemos dicho Sierra no hace ningCm comentario sobre -
este relato, pero en cambio Bulnes trata de probar que en realidad ar
fué un grave e,rror del gobierno liberal, y para tal fin lo primero que -
hace es decirnos que de acuerdo con el derecho marítimo internacional, 

· J*ez no podía declarar pirata a la Escuadrllla de Mar!n, y después -..... 

62. - J. Sierra, Evoluci6n política del pueblo mexicano, p: 223 



de ello procede a probar que Ju4rez bab!a contratado de antemano a los buques 
norteamericanos para servirse de ellos en el momento que lo necesitara, y -
para ello cita una II nota oficial II enviada por el ministro de guerra de Ju4rez -
al Secretario de la Legaci6n de Estados Unidos el 4 de marzo de I860, o sea -
dos d!as antes de la captura de la escuadrilla de Mar!n, y en la que se menciQ.. 
na que el vapor " Wave'' ha sido puesto a disposici6n del gobierno juarista. ( 63 ) • 

Explica ademAs nuestros autor que si Jud.rez acept6 esta intromisi6n -
norteamericana en la guerra nacional lo que en realidad constituía una trai -
ci6n a la Patria, fu6 unicamente por miedo, por un miedo enorme y absur
do, ya que la plaza de Veracruz estaba muy bien defendida y sus fortificacio -
nes y elementos de defenza habían sido cuidadosamente reforzados al conocet. 
se los planes de ataque de Miram6n, con lo que. las posibilidades de triunfo -
por parte del grupo conservador quedaban casi totalmente eliminadas, a no -
ser que contaran con la colaboraci6n de un traidor,· cosa bastante probable, -
pues de otro modo Miram6n no se:i hubiese atrevido a emprender una empresa 
practicamente irrealizable; pero a11n as!, el peligro para los caudillos esta -
blecidos en Veracruz era m!nimo, ya que Miram6n hab!a cometido el error -
de anunciar su ataque qon anticipaci6n, poniendo alerta a la gran mayor!a del 
ejército II no traidor'~ sin contar con que aun el que caso de que se lograse -
sitiar Veracruz, los liberales teman suficiente armamento en San Juan de -
Ulua como para destruir l'll. escuadra de Mar!n en el escaso tiempo de una h2 
ra, y una vez hecho esto, el ejército terrestre de Miram6n habr!a sido tam -
bién facilmente derrotado, pues no contaba con recursos para resistir al mal 
clima y sotener un sitio en un terreno tan poco apropiado ( 64 ) . 

Garc!a Granados también nos habla de este incidente aun cuando en -
forma sumamente sintetizada, pero evidentemente aprueba la intervenci6n -
norteamericana, ya que nos dice que:, 

11 , •• en esa ocaci6n el gobierno de Washing
ton. se hizo acredor al agradecimiento de to
dos los mexicanos amantes del progreso. 11 

e 65 >· 

En cuanto a los demas aspectos de la guerra de reforma, podemos de 
cir que el balance general de las opiniones de nuestros autores es favorable,:
al partido liberal, y por lo mismo contribuye al engrandecimiento de la figu
ra de Ju4rez. 

64. - Ib!dem. pp: 307- 3I5- 3I6 y 320, y pp: 522-525- 53I, 
65, - R. Garc!a Granados, ~. , p: 67 
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Y EL IIIPEIUO 

Para- nuestros autores porfiristas era ya f4cil comprender que la In1:e_! 
~nci6n y el Imperio no pueden separarse de la Reforma, que 6sta constituye-
1 realidad una de sus causas principales, y que fu6 tambi6n el Imperio el que 
.arc6 la derrota definitiva del partido conservador. Todos ellos se refieren -
esta lucha en contra del Imperio, y en especial, Bulnes y Sierra le dedican
~an cantidad de p4ginas, pero veremos unicamente las opiniones que pueden
ilacionarse con la Reforma, y que por lo mismo, son esenciales para deter
inar su visi6n sobre JuAfez y sobre la Reforma misma. 

A SITUACION DE MEXICO DESPUES DEL TRIUNFO LIBERAL 

Para empezar• Francisco Bulnes nos dice que el grupo liberal que du
mte la guerra de Reforma se había mantenido unido, y en forma general ha
'a sobrepuestos el interés por defender sus ideas y el honor de su causa; deª-. 
lés del triunfo, empez6 a fraccionarse y empezaron a salir a flote los inter~ 
ts personalistas y las ambiciones mal sanas, lo que como es de suponerse, -
hizo perder fuerza y dificult6 la organizaci6n del gobierno ( I ) • 

- F. Bulnes, Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, p: 599 



Justo Sierra insiste en esto mismo, y dice que era debido al hecho que 
con:stituye casi una ley hist6rica de que: 

" •• , la labor del día siguiente resulta m4s 
diffcil que la lucha armada ••. 11 e 2 ) . 

Por que para organizar la victoria es necesario desorganizarlo todo, -
y que a consecuencia de esto, el primer ailo del gobierno juarista después de -
la guerra de tres ailos, fué un completo desastre, como suelen serlo los prilll,! 
ros ailos de los gobiernos que siguen a las revoluciones. 

En forma md.s precisa y quizd. md.s audaz, Andrés Molina Enriquez ha
bla de que mientras duraron las facultades extraordinarias que Jud.rez se ha -
bl'a auto-concedido y que estaban justificadas por el estado de guerra, ,el go -
bierno dictatorial de Jud.rez march6 bien, pero en cuanto se trat6 de volver al 
orden normal, desapareci6 la dictad\ll'a, y reapareci6 el descontento ( 3 ) , es -
decir, utiliza la idea muy extendida en su tSpoca, de que el &úco gobierno pos.!. 
ble para M6xico es la dictadura. 

También Justo Sierra nos habla de que si Jud.rez perdi6 aptoridad filé -
por que dej6 de actuar como dictador, y llega a insinuar sutilmente que no de
bi6 abandonar la dictadura, pero tampoco continuarla en la misma forma in -
flexible en que la había tenido durante la guerra; y se lamenta que para enton
ces no haya aprendido a usar los medios que le hubiesen permitido pacificar -
el pa.1's: las componendas, las conciliaciones, las amnistras y las condencencias 
( 4). Todo esto lo va a llevar a la conclusi6n de que: 

"La Intervenci&l Francesa salv6 a la ReJJ! 
blica de naufragar en la anarquía, en el S! 
paratismo y el caos ••• 11 e 5 ) . 

Esta afl.rmaci6n la repite Molina Enriquez casi en las mismas palabras 
y afiada que la Intervenci6n salv6 a la Repdblica porque devolvi6 a Jud.rez la -
dictadura y con ella la fuerza y la respetabilidad ( 6 ) , 

2 • .; J. Sierra, Jud.rez: su obra y su tiempo, pp: 239 - 240. 
3. - A. Molina Enriquez, Jud.rez y la Reforma. p: 64 " 
4. - J, Sierra, Op. cit., . pp: 256-257. 
5. - Ibídem., pp: 239-240 
6. - A. Molina Enriquez Op. cit. , p: 164 



A esta difícil situaci6n interior se unía el peligro extranjero que se
;an nos dicen el propio Molina Enrlquez y don Justo Sierra, estaba latente
lesde que se consum6 la Independencia y había sido a penas levemente de~ 
ddo por la Doctrina Monroe ( 7 ) . 

Afirma Molina Enriquez que, curiosamente, la causa de que los el.ft'.2, 
ieos quisieran intervenir en México fué también la Reforma, ya que segQn -
,1 piensa, los diplom4ticos y en general todos los europeos residentes en M! 
:ioo no podían comprender que el triunfo del grupo liberal era el triunfo del
;rupo mestizo y por lo mismo el de la "nacionalidad", y que por su misma-
1&.turaleza tenía que ser independiente de cualquier tradici6n mon4rquica o -
·eligiosa; no podían comprender tampoco que lo :¡ue para ellos era un ataque 
¡ la propiedad, era en nuestro país la revindicaoi6n de esa propiedad, y en -
1onsecuencia tampoco podían comprender que Mé."tico pudiera llegar a org&.nl 
;arse por sr solo sin la ayuda europea. Nuestro autor parece olvidar que 
1uando Ju!rez en Veraoruz decret6 las leyes de Reforma, en casi todos los -
1aises europeos se hab!an dado ya en mayor o menor escala medidas refor -
Distas; en realidad este mod:> de pensar que atribuye a los europeos corres-
1onder!a con mayor exactitud a nuestro grupo conservador, ( Afta:ie ademAs -
lU8 no es extrailo que no se comprendiera bien en aquella época la verdadera 
1ituaci6n de México, ya qÚe segdn afirma, la desconocían también los histo
'iadores mexicanos habidos hasta su época. Recordemos que cuando Molina
~nriquez publica su o'Jra en 1906, habían aparecido ya las obras de Fra:icisco 
3ulnes y Justo Sierra, y quedan por lo tanto incluidas en este comentarlo. Co!! 
1luye nuestro autor diciendo que: e 8 ) . 

"Es seguro, que si esa opini6n no hubiese 
,flotado en el ambiente europeo, no habría 
habido ::iegocio capaz de determinar el m.2, 
vimiento de la Intervenci6n. Presisamel!_ 
te por eso la intervenci6n traía un cara.e -
ter esencialmente protector. De paso po -
dían hacerse con la intervenci6n, otras m!:!. 
chas cosas que la imaginaci6n de Napole6n 
m, juzg6 posibles y grandes ... " ( 9 ) . 

• - A. Molina Enriquez, Op, ,.cJ.t, p: 93 y J. Sierra, Evoluci6n Pol!tica del 
Pueblo Mexicano, p: 200 

l. - A. Molina Enriquez, Op. cit., pp: 162- 163. 
1, - lb!dem., p: 165 



Es Justo Sierra quien se encarga de estableeer los moti.vos que al~ 
gaban cada una de las tres potencias para intervenir en México: Inglaterrá 
por sus grandes créditos reconocidos por nosotros; Espa.ia por el rechazo 
del Tratado Mon-Almonte y la expulsi6n del plenipotenciario Pachaco; y -
Francia por deudas, aunque relativamente d,:1 poca importancia; pero nos
dlce que en realidad ... 

11 • • • no era posible pensar en una acci6n 
colectiva por la incompatibilidad de mi -
ras entre los do~ gobiernos 11/ _-de Ingla
terra y Espaia .J; el brita.nico se inclinÍ!_ 
ba ostensiblemente a apoyar a los eleme~ 
toa reformistas; al otro era simpa.tic o -
cu_!llto a reacci~n y clericalismo trascendía 
/_y aiiade que .J Hubo un intermediario, -
Fra-icia; las quejas de esta naci6n contra· -
México eran nulas; los franceses en México 
habían sacado inmensas ventajas pecuniarias 
de la Reforma, los mexicanos los trataban -
con afecto, sus créditos eran poca cosa; su
fr!an lo mismo que los mexica.noa las conse
cuencias de nuestra situaci6n pol!tica; los -
dos partidos en lucha, pero sobre todo el r~ 
formista, se educaban en los libros france -
ses .. . " ( IO ) • 

Piensa que en realidad, se podía esperar que tratara de intervenir 
en México Espaíla o cualquier otro pa!s, pero no Francia; define a esta -
intervenci6n francesa como inesperada, inverosimil e insensata, y afirma 
que fué unicamente : 

11 • • un pensamiento de la juventud de un so~ 
d::,r, realizado en la edad madura de un désp_Q. 
ta."· ( II ). 

Explica que este suei'lo de Napole6n m, consist!a en la idea de es1:!_ 
blecer una especie de Imperio intangible, unido por la "solidaridad", entre 
todos los pueblos latinos d,:1 Europa y América, que se opusiera como un di 

IO. - J. Sierra, Evoluci6n Polrtica del Pue'!:>lo Mexicano, p: 233 
II, - J. Sierra, JuA.rez: su obra y su tiemp0. p: 244 



que al expansionismo anglo saj6n, y del cual 61 ser!a la cabeza ( 12 ) . 1cl!_ 
ra tam.bi6n que Napole6n, influido por la lectura de Humbold:, se había fo!. 
mado la idea de México como un pa!s en extremo rico, y cuya riqueza na
tural se estaba desperdiciando por falta da una buena administraci6n. 

El pretexto que di6 lugar a la uni6n de las tres potencias fu6 la su -
l)!"esi6n del pag6 de la d,auda pdblica, y en la Co::ivenci6n d,3 Londres se aco_! 
d6 venir a M6xico solo para obligar al gobierno juarista a cumplir con es -
tos pagos; p9ro Sierra piensa que en realidad las tres potencias conocían -
ya que la intenci6n da Napole6n m, era establecer un reinado en México -
con un prfncipe europeo a la cabeza, esta idea es ratificada por Francisco 
Bulries, quien exluye unicam.ente a Inglaterra, quien, segdn afirma, fu6 -
la dnica que actu6 con lealtad, ya que vino a cobrar y cuando fu6 escuchada 
su demanda, di6 la media vuelta y no volvi6 a aparecer ( 13 ) . 

EL PARTIDO CONSERVADOR Y LA INTERVENCION. 

Justo Sierra expresa la idea de que el Partido conservador, desde
que surgi6 en los a.i'loa de lucha por la Independencia, hab!a tenido como -
objetivo la monarquía, y que para lograrlo tarde o tempra'lO tenía que ha -
ber buscado la Intervenci6n, o mejor dicho la hab!a buscado ya desde el -
momento que en el Plan de Iguala se ped!a la venida de un prfncipe borb6n
para gobernarnos. Dice que era fA.cil suponer que para que pudiera haber -
una monarquía firme y real, como en M6xico no existía nobleza, era nece -
sario que viniera a iniciarla un prfncipe extranjero y para que este príncipe 
e!d:ranjero aceptara venir, necesitaría cierta seguridad que solo se la dar!a 
un ej6rcito extranjero; por lo que de hecho, para que en M6xico hubiera mQ_ 
nat'quía era necesaria la intervenci6n ( 14 ) • Y piensa que fu6 para que es
te ofrecimi·ento de la monarquía mexicana no volviese a ser rechazado, c_2 
mo cuando lo rechazaron los barbones en los primeros meses del M6xico -
independiente, para lo que los conservadores enviaron a sus emisarios a -
Europa a difundir la idea de que la Reforma ha.l.>!a precipitado a México en -
una terrible anarquía de la que no era posible salir sin ayuda. ( I 5 ) • 

12, - J. Sierra, Evoluc!on Pol!tica d,al Pueblo Mexicano, p¡:,: 233-234 
13. - F. Bulnes. El Verdadero Ju4rez y la Verdad sobre la Intervenci6n y 

Imperiq pp: 82-83. 
14. - J. Sierra, Ju4rez: su obra y su tiempo, pp: 340-341. 
15. - Ibídem. pp: 260-261. 



Se presenta entonces el problema de juzgar basta que punto esta ac~ 
tud de los cons.ervadores los convierte en traidores. El mismo Sierra· dice
que es indudable que cometieron traici6n, por que sacrificaron la existencia 
de la Patria, para conseguir el triunfo de sus ideas, pero meditando un PCL 
co llega a comprender, o mejor dicho a hacer comprender a sus lectores, -
que para el grupo conservador la felicidad de la patria no estaba en ser li -
bre, sino que eraran sinceramente que seda más feliz viviendo tranquila -
mente bajo la tutela de las armas extranjeras (16 ). No debemos o1vldar que 
en la época en que escribe Justo Sierra todav!a era muy comwi la idea de -
que el pueblo mexicano !10 estaba capacitado '¡:,ara vivir en la democracia, y 
que por lo mismo necesitaba, ya no de la tutela de un extranjero, pero sr de 
la mano fuerte de un dictador nacional. 

Segtin Sierra el error de los conservadores fué que al encontrarse -
frente al dilema de elegir entre la patria y la relig6:n., eligieron la religi6n, 
confiando en que si Dios estaba de su parte, él se encargarra de arreglar -
cualquier otro problema. ( 16 ) . 

Precisamente en la existencia de ese dilema es en lo que se basa 
Bulnes para afirmar que· es cierto que los conservadores cometieron traici6n, 
pero que hicieron bien en cometerla, porque actuaron conforme a' sus conclfi!! 
cias que les señalaban que no podra ser malo traic~onar a la patria cuando se 
trataba de salvar a la religi6:n. ( I 7 ) . Y Aflade que si en realidad hubiese si
do cierto como ellos pensaban que la 1mica salvaci6n para el pa!s fuese la ~ 
narqu!a, entonces su traici6::i se lnbiese transformado en patriotismo, y que 
por lo mismo al juzgarlos es necesario tomar en cuenta su "buena fé". ( 18 ) . 

En realidad ya en la época que escriben nuestros autores, bacra va -
rios años que el partido conservador anti-reformista había desaparecido, y -
no siendo ya un enemigo activo, no tenra por que seguirsele condenando im -
placablemente y se le podra disculpar un poco; no tanto como para dudar dei 
gran heroismo del partido liberal, pero ar un poco, recordando que de acue~ 
do con el Positivismo, eran hombres que vivi!n atm en la etapa teol6gica, -
mientras que los reformistas estaban ya, abriendo la puerta para entrar en 
la etapa positiva. ; 

16, - Ibrdem., pp: 347- 348 
17. - F. Bulnes, El Verdadero Ju!rez y la Verdad sobre la Intervenci6n y el 

Imperio, p: 451, · 
18. - Ibídem. p: 144 



Pero en cambio, no van a disculpar al clero, al que tanto Bulnes c2 
mo Sierra consideran como el culpable del modo de pensar equivocado del
grupo conservador y opinan que luchaba principalmente con la esperanza de 
recuperar los bienes que la Reforma lés había arrebatado ( 19.). 

LAS MEDIDAS REFORMISTAS DE LA INTERVENCION Y EL IMPERIO. 

Tanto Francisco Bulnes como Andrés Molina Enriquez, afirman que 
el Imperio pudo, no solamente establecerse, sino también perdurar indefi
nidamente, si hubiera podio coordinar bien los intereses del clero, el ele
mento indígena y el grupo criollo; y que entonces habría estado sostenido -
por el prestigio del primero, la fuerza vital y capacidad productiva del se
gundo, y la riqueza del tercero, pero que para esto hubiese sido necesario 
deshacer por completó la obra de la Reforma y esto no fu6 nunca la intenci6n 
de Francia ni de Maximiliano. { 20 ) • 

Muy pronto se puso de manifiesto que la Intervenci6n no iba a reali
zar el ideal conservadoi: de derogar la Reforma; apenas acaban de entrar a 
la ciudad de México las tropas francesas, cuando su general en jefe, Forey 
publicaba una proclama en la que decía que ". . • los propietarios de los ble_ 
nes nacionalizados que hubiesm. sido adquiridos regularmente, conforme a -
la ley, no serían de ninguna manera molestados y quedar!an en posici6n de
sus bienes ... " para ailadir poco m!s adelante que". • . crera poder agregar
que el emperador de Francia ver!a con placer, si fuera posible al gobierno
mexicano, pro:ilamar la libertad de cultos. 11 { 21 ), Estas palabras de Forey 
que seg6n Ricardo Garcra Granados debieron haber bastado para desilusionar 
al grupo reaccionario, no fueron sino una introducci6n al pensamiento fran -
cés sobre México, y asr poco después ·se recibi6 una carta del propio Napo -
le6n m en que decía: 11 Mientras mi ejército este ep México, no permitiré -
que se establezca una reacci6n ciega que comprometa el porvenir de ese be
llo pa!s Y que desonraría nuestra bandera a los ojos de Éuropa. II Al decir -
"una reacci6n ciega" no podía referirse, sino a una reacci6n conservadora -
{ 22 ) • Considera Justo Sierra que en este momento los conservadores debi~ 
ron empezar a comprender que hab!a sido inutil la Intervenci6n. 

19. - F. Bulnes, El verdadero Ju4rez y la Verdad sobre la Intervenci6n y el 
Imperio. p: 218; y J. Sierra, Ju4rez: su obra y su tiempo. pp:364-365, 

20. - A. Molina Enriquez. Op,cit., pp: 165- 166. 
21. - Cit. p., R. Garcra Granados. La Constituci6n de 1857, y las Leyes 

de Reforma. p: 70 
22. - Loe. cit. 



Por su parte los ministros plenipotenciarios franceses desde un -
principio también pusieron al descubierto sus ideas en un manifiesto a la
N aci6n en que afirmaba-:i no haber venido a tomar parte en las discuciones 
inte:pnas de México, sino a tratar de ponerles fin, se lamentaban. de no qa_ 
ber sido escuchados por el gobierno juarista, y afirmaban categoricamente 
''.Nadie podd creer que el gobierno de Fr&"lcia, nacido del sufragio de una 
de las naciones mJs liberales de Europa, haya pensado por un solo mome!!_ 
to en la restauraci6n de abusos e instituciones que no son del siglo ... " Es 
decir les pareoia absurdo que Francia pudiera condenar la Reforma ( 23 ) . 

Cuando por fin lleg6 Maximiliano a México, fué una nueva decepci6n 
para el grupo conservador, que se inici6, segdn afirma García Granados, -
desde el momento en que eligi6 a dos ministros liberales para formar parte 
de su gabinete y se confirm6 cuando poco después tras de recibir la visita
de Monseflor Meglia, que oon el card.cter de nucio apost6lico le trajo una -
oarta del Papa en que le pedía la derogaci6n de las Leyes de Reforma, Mu!. 
miliano contest6 .solicitand,:, un concordato cuyas bases pedía que fueran: 

l. - Tolerancia de cultos con protecci6n especial a la Iglesia Cat6Iica. 

2. - Incorporaci6n d,al clero en el Estado como 6:-gano de una funci6n 
civil remunerada por el tesoro pdblico. 

3.- Administraci6n gratuita de loa sacramentos y ejercicio del mi -
nisterio sacerdotal sin costo para el pueblo. 

4. - Nacionalizaci6n de loa bienes de la Iglesia. 

5. - Conceci6n al emperador de un Patronato semejante al que hab!an 
te:r,.ido loa reyes de Espafta. 

6, - Reglamentaci6n de las comunidades religiosas, de com~ acuerde 
con el Papa para evitar el exceso de vida monAstica. 

7. - Registro Civil. 

8. - Secularizaoi6n de los cementerios. 

9. - Abolici6u de fueros ( 24 ) • 

23, - J. Sierra, Jutrez: su obra y su tiempo, p: 395 
24. - R. Garcra Granados, Op. cit. 1 pp: 70-71; y J. Sierra, Jutrez: su obra 

y suU.empo. p: 426 



Ya no podfa existir duda·en el punto de vista del Imperio; pero como 
•• OGDCordato fuera rechazado, el emperador Maxlmiliano decidi6 enton -
l88 regular por su cuenta las relaciones entre el Imperio y la Iglesia, para 
o cual public6 1m decreto, cuyos princioales artrculos eran: 

-Art. lo.- El Imperio protege-.la reilgi6n cat6lica, apost6lica 
romana como religmn del Estado. 

Art. 2o. -TendrAn amplia y franca tolerancia en el territorio 
del Imperio, todos los cultos que DO se opongan a -
la moral, o a la civilizaci6n o a las buenas costul!! 
brea, ·Para el establecimiento de un culto se recaba 
rt,previament.e la autorizaci6n del gobierno. -

. Art. 30 •. - Conforme lo vayan exigiendo las circunstancias, se 
expedirAn los reglamentos de policía para el ejerc,! 
-cio de los cultos. 

Art,4o.- El CQJlsejo de Estado conoced de los abusos que -
las autoridades cometan contra el ejercicio de los 
cultos y contra la libertad que las le,N;"garantlzan 
a sus ministros~ n ( 25 ) , 

· Este ua el fin, segGn nuestros autores, del partido Teaccianario; 
aabrm recurrido a la Intervenci6n y el Imperio para acabar con la Reforma 
• .el Imperio mismo la decreta, sus ideales habl'an sido destrw.dos y con -
tilos tenra que morir el mismo partido CGD88rvador. 

¿Por qu6 entonces, la reacci6n no se volvi6 contra el Imperio que
WJ!a destnµ.do sus principios ? • Justo Sierra nos dice que en realidad lo
(118 hizo el Imperio fu6 provocar dentro del mismo grupo conservador. el -
,onflicto entre dos principios para 61 fundamentales; a la pasi6n clericalis
a ~l "dogma econ6mico-_pólrtlco"; el Imperio bas6 su aceptacitn de la Re
,orma, en que DO podta atentar contra la " propiedad privada" en que se 111!,. 
,11'an convertido los bienes desamortizados ( 26 ) • ·El Imperio ademls, con
•enci6 a la sociedad de que DO pret.end!a la descatolizaci6n y asr poco a poco 
a fu6 haciendo a la idea de la reforma basta que J.leg6 el momento en que-
1e resignaron a aceptar la Reforma, pero seguían condenando inflexibleme~ 
.e a JuArez y los reformistas ( 27 ), es aqut donde nuestros autores ~ 
ran el verdadero triunfo de los ideales reformistas. 

,UAREZ FRENTE AL IMPERIO, 

La con,:,epci6n de JuArez como personiflcaci&. viva de la RepGblica -
m lucha contra el Imperio, no se hab!a deflnido durantel siglo XIX: durante 

i5. - R. Garcra Granados, ~t. pp: 71-72 
~6.- J. Sierra, JuArez: su obra y su tiempo, p: 416 



la guerra muchos hombres lucharon contra las tropas invasoras sin eonocer 
siquiera a Jud.rez; son nuestros autores quienes van a crear esta imAgen de 
Jud.rez como el nucleo vital, el "coraz6n" de esta guerra por defender y Ce>! 
solidar la nacionalidad mexicana; es evidente que debeda de ser 61 quien di -
rigiera la defensa de la patrla en au carlcter de presidente. pero de acuerdo 
con la idea que se empieza a difundir en I908, JuArez no M 1610 el ¡uta y -
defen,or de la Patrla, 1ino la per1cmWoac16n de ella, 

Andrés Molina Enriquez funda esta identiflcac16n de Ju4rez con la Re
pdblica en que como ya hemos dichos, para 61 JuArez representaba el elemeJ!. 
to mestizo, dentro del cual no habi'a nacido, pero al que había entrado a for:m&J 
parte por su educaci6n y su ideolog1'a; y el grupo mestizo que por naturaleza -
había sido el defensor de la Reforma, era también el tmico totalmente incom
patible con el Imperio, esto había que segtm nos dice nuestro autor, al reanu
darse el estado de guerra dentro del territorio nacional .•• 

". • • continuaba la identificaci6n de Ju4rez 
con los mestizos y de los mestizos con Ju!:_ 
rez, Ju4rez era otra vez el partido liberal, 
y el partido liberal era, otra vez, el apego 
al teri:itorio nacional, el deseo de asegurar 
la nacionalidad de su raza, la aspiraci6n, en 
suma, de fundar su patria propia. Jud.rez -
pues, era de nuevo la patria, Y en el intel!. 
to entonces perseguido, Ju4rez no solo repr_! 
sentaba la formaci6n interior de la nacionali
dad, sino el empefto inconmensurable, de impo
ner al exterior esa nacionalidad ... " ( 28 ). 

No era pues necesario conocer a Ju4rez, bastaba con ser mestizo, ser 
liberal y tener el anhelo de consolidar la nacionalidad mexicana interna y exter 
namente, para estar plenamente identificado -con ~l, Por eso nuestro autor -
afirma que: 

27. - lbi'dem. p: 415 

"Su gobierno era el m4s grande que había ll!_ 
gado a tener, desde la llegada de las trrbus -
aborígenes hasta entonces, toda la regi6n geQ_ 
grafrca en que se ~ienta la Repdblica. Por eso 
Ju4rez, que ya era grande hasta ser colosal -
durante la guerra de Reforma, lleg6 a ser inID.8!! 
so durante la intervanci6n." ( 29 ) • 

28.- A. Molina Enriquez, Op. cit. 1 pp: I66- I67. 
29. - Loe. cit., 



Nos dice también que su procedimie:ito para defender al país fué muy 
;emeja"l.te al que había usado dura11te la guerra d·3 Reforma: alejarse con su 
tobierno de la zona firme, d,3jando :pe sus fuerzas militares d:isputaran esa 
mna a las tropas contrarias, y mientras tanto espetar, incansab!emente sin 
ludar nunca del triunfo d·3 su causa ( 30 ) , 

Esta misi6n consistente en esperar, que a Bulnes le parece fAcil e iJ!. 
ranscendeate, va a ser para el resto de nuestros autores la base de la gra_!! 
:laza de JuArez, así, Justo Sierra nos dlce que la Repdblica no necesitaba pa. 
~a salir avante en la lucha contra el lmpe!'iO a un gran II genio '' o un gran -
1éroe, por que la misi6n de asto.; hombres es luchar con violencia, para en 
m momento dado cambiar el cauce de los acontecimientos, y esto !>.O eran~ 
:iesario en México, no había porque pretender cambiar lo que tard3 o tempr_!! 
10 llegaría; se necesitaba unicamente esperar, esperar y resistir; y para ello 
.o :¡ue la Patria necesitaba era .•. 

" ltl cadca;,r~ .\L'la voluntad, una virtud 
e\l el gran sentido latino de la palabra, un 
hombre ... " ( 31 ). 

Para que el Imperio fuera :lerrotado, seg1b la opini6n tanto de Bulnes 
,omo d,3 Sierra, bastaba con esperar, era como U":l.a tempestad violenta que -
1zotaba a la patria, y que tarde o t.empra.110 tendría que pasar, puesto q·.1e no -
1abiendose decidid:> a apoyar al partido conservador en contra de la Reforma, 
10 había ninguna fuerza interna q;1e lo sostuviera, no había elementos para una 
monarquía, puesto que M había el prestigio de una tradtci6"1 que la stlstuviera, 
1i el apego d,3l pueblo a una dinastía, ni siquiera un ejercito nacional para :le
fend,3rla; tema como grupo fiel al que Molina Enriquez llama 'briollo", pero -
sua capitales eran insign:.ficantes en relaci6n con los gastos que el Imperio -
lr.1biese necesita:lo hacer para sosteners'3; así pues, el grupo liberal necesi~ 
ba s6lo presio!>.arlo levemente para hacerlo caer. S.i fué necesario Intensificar 
La lucha fué p.ara adelantar su caida, y asegurar así que tras la tem.peatad :l,31 
Cm.perlo viniese la calma y no otra tempestad a:m mayo!' e interminable que -
hubiera sido U'la invasi6!>. americana, que segtin Justo Sierra hubiese sido irr~ 
mediable y fatal d,3 haber esperado '.ln poco. ( 32 ) , 

Ante esto, s•1rge la p,:>aibilidad d,3 acusar a Juá.rez d,3 ser él mismo quien 
pt'ovocara esta nueva intervenci6n en nuestro territorio por parte d,3 los Esta
dos Unidos, al s'Jlicitar ayuda contra el ej6rcito francés que afortunada.mente-

30. 1- Ibídem. 1 P: 167 
3I.- J. Sierra, Juárez: su obra y su tiempo, p: 33·7 
32. - A. M:>~ina Enriquez, Op:iit. pp: 163-167- y J. S~erra, Juárez: su obrl! 

y su tiempo. pp: 342- 343, 



no le p:1dieron cohceder p::,r las dificultades da su situaci6n interna. Esta es -
una de las ocasiones en d,)nde encontramos q·1e el afá.n d,a Frw1cisco Bulnes -
era realmente como 61 lo afirma pcr.i,a:r al descubierto todas las verdades, y -
no unicamente atacar las figuras de nuestros heroes, Jud.rez en este caso, para 
destruirlas como ha:.1 afirmado algunos de sus crt'ticos, ya que después de -
probar que la d,emanda d,3 ayuda de Jud.rez vido haber sido fatal p9.ra México, -
noa p!'ueba también ,:pe Jud.rez tent'a todo el derecho a pedlr esta ayuda y actu!_ 
ba correctamente al hacerlo, puesto que de acuerdo con el Derecho Internacio
nal, es una regla sin ex:epciones que siempre que una naci6n es invadida p::,r un 
ejército ,axtranjero, tiene el darecho, y en algunos casos incluso el deber d,a SQ. 

licitar la alianza de pueblos o gobiernos extranjeros para arrojar al invasor d,a 
su territorio. Es en cambio traidor quien solicita la ayuda extranjera para resot 
ver una cuesti6~ interior de su pat's. Po!' todo esto: 

11 • • • si el ejército de los Estados Unidos 
llamad::, p::,r JuArez, h:.lbiera invadido Ml 
xico para a¡udarlo a rechazar ,al ejército 
francés traido por Altno!lte, éste hubiera 
continuad::, siendo traidor y JuArez no lo
sería ... " ( 33 ) . 

Por sup'.lesto, siguiendo su tendencia de destruir los "falsos idolos1' de
nuestra historia., Bulnes no va a aceptar la idea de Jud.rez como personificaci6n 
viva de la Rep1iblica en lucha contra el Imperio, y así por ejemplo afirma que -
los servicios intelectuales de Jud.rez como gobernante, durante el Imperio, fue
ron nulos, ya que en realidad su gobierno era s6lo simb6Iico, y si la anarqut'a ne 
se produjo fué debido al " patriotismo" de los grandes caudillos combatientes 
( 34 ). 

No acepta tampoco la idea de Jud.rez como símbolo de la ideología liberal 
ya que segdn piensa, no representaba ya al régimen liberal porque Maximiliano
lo había ofrecido al rechazar en su gobierno a los reaccionarios; no representab1 
la Reforma, ya q·&1e en su parte md.s s6lida y trascendente había sido continuada
por e! Imperio; no representaba la Reptiblica, p.::,rque nunca había gobernado rea! 
mente como p!'eside.nte, sino como di.ctador y no representaba la prosperidad del 
pafs ya que bajo su administraci6n s6lo había existido miseria. No obstante le -
concede gran importa::lcia y nos dice que: 

33. - F. Bulnes. El Verdadero Ju4rez y la Verdad sobre la Intervenci6n y el Imp 
ria. pp: 330-33!. 

34. - Íb!dem._, p: 827 



"La bandera de JuA.rez representaba en aqu~ 
llos instantes una cosa muy d6bil y una cosa 
muy fuerte. La cosa d6bil era la creencia, en 
un grupo admirable de hombres severos, en6!. 
gicos y patriotas, de que la Independencia y la 
democracia, que en su coraz6n había sido flo
reciente, estaban perdidas y les era preciso -
sucumbir o recuperarlas. Lo que representaba 
JuArez de muy fuerte era el caciquismo, tan -
natural y tan arraigado en el país como la fuet_ 
za indi'gena y notablemente poderoso, teniendo 
como apoyos principales: el provincionalismo -
contrario al nacionalismo, la configuraci6n geQ_ 
grllfica del país y las tradiciones cacicales de 
identificaci6n con la gran causa liberal ( 35 ) • 

Es decir representaba en forma simple las bases principales de la nacio
:lidad: el amor a la patria y las tradiciones de indios y ~stizos. 

lPORTANCIA DEL IMPERIO COMO CONSOLIDACION DEL TRIUNFOREFORMIS
\. 

Si traducimos el pensamiento general de nuestros autores al lenguaje pos_! 
rl.sta, podemos decir que el Imperio fu6 trascedental para M6xico, por que con 
termin6 la etapa teol6gica, para pasar ya libremente a la etapa positiva. Las -

,nclusiones a que llegan cada una de ellos, las encontramos sintetizadas por -
·ancisco Bulnes en siete puntos, que son los siguientes.: 

- Sirvi6 para convencer a los conservadores de que en M6xico no puede haber un 
gobierno fuerte constituido por una monarquía de or!gen europeo. 

- Los hizo desistir de la idea de hacer triunfar sus principios por medio de las
armas extranjeras. 

- Convenci6 al clero d,e que en los tiempos modernos ya no hay cruzadas ni mo
narcas cat6licos que hagan conquistas s6lo por la f6. 

- "La intervenci6n caus6 la nacionalizaci6n del clero y sus numerosos partidarios. 
- El dtnero invertido en M6xico por el ej6rcito franc6s "hizo que al entrar Ju4.rez 

en 1867, las rentas federales, produjeran diez y seis millones en vez de nueve, 
como en 1861". 

- Los siete ailos de libertad de cultos que hubo durante el Imperio probaron al -
clero y a los fieles que esta no significaba la ruina de la religi6n ( 36. ) . 

• - Ibídem. , pp: 289- 290 
• - Ibídem. pp: 819- 820. 



En forma general nuestros autores condenan la Intervenci6n principal
mente po!" lo que se refiere a Francia y Napole6n m, encuentran que a pesar
de haber sido un ataque contra nuestra soberanía, tuvo los resultados favora -
bles que ya hemos visto, adem.4s de estimular el sentimiento nacionalista y -
probar al mundo que a pesar de los problemas internos los mexicanos son cap! 
ces de unirse cuando su patria estt en peligro; y por lo que respecta a la figu
ra de el Archiduque Maximiliano, lo han redimido considerando un soffador, un 
tonto o un loco que fu6 engaflad,:> por Napole6n m y el _grupo conservador, pero 
no un hombre mal intencionad0:> que trat6 de aprovecharse de la situacl6n de Mt 
:!deo despu6s de la guerra de Reforma. 



nu .. uucz 

Al tratar de buscar lo que nuestros autores dicen de la vida de Ju4rez 
nos viene a la memoria el viejo adagio de que " Los hlroes no pueden tener -
infancia", ya que el tmico que nos habla de su nülez es Justo Sierra, pero al 
hacerlo, no nos seilala datos concretos, ni nos habla de como era el car4cter 
de Benito Ju4rez cuando pequeílo, sino :¡ue se limita mAs bien a elaborar un
poema buc6lico en el que lo coloca como figura central en armonía con la U!_ 

turaleza de la Sierra de Oaxaca, S6lo nos dice que su coraz6n y su intelige]!_ 
cia crecieron "a la sombra del convento'1, y sigue paso a paso los estudios -
que realiz6 en Oaxaca hasta la época que pas6 en el Seminario de donde pas6 
al Instituto de Artes y Ciencias para seguir la carrera de abogado, donde S! 
gQn nuestro autor, se inici6 su formaci6n liberal, bajo la influencia del Dl.113!_ 

tro indígena Miguel :J.lündez ( I ) • 

Es Francisco Bulnes quien nos habla de los autores que mAs influye
ron en la formaci6n ideol6gica de Ju4rez, y afirma que ~ron Benjam!n -
Coustant y el venezolano s.c. Rossio, discípulo del primero, ambos parti -
diarios del parlamentarismo y enemigos acérrimos del ideal jacobino de -
asambleas legislativas omnipotentes; y opina ademAs, que las ideas que 
ellos concibieron de acuerdo con el sistema monarquico1 traducidas al siete-

I. - J. Sierra: Ju4rez su obra y su tiempo. pp: 33-35-40-43 a 44-46 a 47. 



ma republicano, diero!l a Julrez, muchos ailos más tarde, la base de la dictadu
ra ( 2 ), 

En cuanto a los primeros actos de Ju4rez como liberal, dlce Justo Sierra, 
también en forma más poética que verdaderamente hist6rica, que a la muerte de 

Guerrero •.. 

11 ••• jur6 sobre la tumba del heroe caido, el 
odio a las clases privilegiadas ... 11 e 3 ) • 

Menciona también como algo muy meritorio, que ya en 1829, desde su cl
tedra en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, defendiera tésis de Derecho
Constitucional " tan avanzadas" como la de que las funciones de los poderes fede_ 
ralea deben ser independientes entre sr; y finalmente insinua, sin atreverse a -
afirmar, que ya en 1833, estaba de parte del grupo liberal encabezado en aquel

entonces por G6mez Farras, al decir que: 

"Los abogados en su mayor!il. se agruparon en 
torno a la bandera laica, sobre todo los jove
nes, los que se formaban o acaban de formar
se en los Institutos de los Estados ... 11 (4 ). 

Con la frase anterior trata de establecer la premisa para un sofisma en
el que se obtenga por conclusi6n que siendo Julrez uno de estos jovenes abogados, 
recien egresado del Instituto de Oaxaca, fuese por lo mismo partí-
diario de la Reforma. 

Mts adelante responde a la afirmaci6n de Francisco Bulnes de que Julrez 
en su juventud no fué liberal, sino·conservador, puesto que colabor6 en las admi
nistraciones cons~rvadoras de Santa Aima y Bustamante ( 5 ) y para ello afirma -
que es absurdo que se le reproche el haber aceptado empleos en administracio!les 
centralistas, ya que . 

. 
2. - F. Bulnes: El Verdadero Julrez y la verdad sobre: la Intervenci6n y el Impe-

rio. pp: 850- 851 - 853 y 854. 
3. - J. Sierra: Op. cit. , p: 53. 
4.- Ie!dem. p: 18 
5. - F. Bulnes: Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma. pp:185-136 



'todos hemos hecho lo mismo, porque los 
mexicanos vivimos de empleos. 11 e 6). 

Con estas palabras parece estar aludiendo, y e.-i cierto modo justificando a 
au actuaoi6n perso:>J.al durante el gobierno porfirlsta. 

Bulnes en oambto, va a tratar de probar que JI.Ztrez, no solamente no era
Uberal, sino que nt siquiera teni'a una oonvlcoi&l polt'tioa firme, y para ello ade -
mAs de enumerar los d.lferentes empleos que ooup6 en diversas admf.nistra,:iiones, 
:iita un Manifiesto a la Naci6'l del 17 de septiembre da 1841, a favor del pro!luncia
miento de Paredes Arrilla¡a; e11 pro de Santa .An!l.a, y en el que aparece la firma-
da Ju!rez como Juez Civil de Capital, durante el gobierno de Anastasio Bustama'!.. 

te, y ~ decreto firmad,) también por Ju!rez, esta vez como Secretario del Pro - -
::onsul, d1.1rante la d:ictadura de S.9..~ta .An!la, en el que dice que; "· •. se colocad.n -
::in testimonio da gratitud el retrato del Exelentrsimo seílor Presidente Constitucio.-
1al, general de dlvisi6n y benemérito de la patria D. Antonio L6pez de Santa Anna, 
::in los salones de sesiones de los Ayuntamientos ... 11 ( 7 ) . 

Bulnes utiliz6 precisamente estas citas, por que canoera perfectament.e la
a.dversi6n d,31 partid:> liberal y de los :mexica1oa en general hacia Santa Anna, y -
?retendi6 co!l ellas destruir la imd.gen del Jud.rez liberal d,:1sde su juventud. 

Sierra responde a esto concretamente, diciendo que muchos hombres de -
~an valor como el gobernador Antonio Le6n a quien servía Juárez en aquella época 
::reían con sinceridad que Santa An11a era el tmico cap4z de defender al país de la -
lnvasi6n americana. 

n Y por eso los h::mores regios tributados al 
presidailte hasta en efigie parecían actos PI!. 
tri6ticoa ... Juárez se complic6 en uno d,:, -
ellos; esto~ sido irrefragable:men::e com -
prol.>ado "L con al documento :::itado por Bul 
nea ] y desde entonces sus amigos se lo : 
repro::haron 6 alguno de ellos p:>r lo menos. 
Hombre y no aemidios, pero compietamente 
ho!Jl.bre, J·ud.rez tuvo consid,:,rables d,:1fectos 
y entre ellos el que nos es com11n a tod,:>s -
los mortales, de no sa~r resistir siempre 
a la tende:ncia de confund::r nuestroa intere
ses p-erso!lales co!l los intereses polrticos. " 
es>· 

3.- J. Sierra Op.cit. 1 pp: 61-62 
7. - F. Bulnes: Jud.rez y las Revolucio!les de Ayutla y de Reforma, p: 130-131 
3. - J. S!erra Op, cit. r P: 64. 



Afirma tambi6n que la aliuza con el General Le6n dur6 poco, ya que -
pronto Jutrez dej6 de ser su secretario, volviendo a su papel de profesor en el 
Instituto, y la prueba de que los liberales no tomaron a mal su actuaci6n a Ju! -
rez, es que cuando a la huida de Santa Anna s, sobrepuso en Oaxaca el partido -
liberal, llam6 a Ju!rez para formar parte del triunvirato revolucionarlo al lado 
de FernAndez y Arteagá., siendo entonces cuando comenzaron a desarrollarse -
las facultades de Jutrez como gobernante. Poco despu6s el mismo partido libe
ral lo llev6 por primera vez al Congreso como d'lputado. ( 9 ), 

Por lo que respecta a su actuaci6n como Gobernador de 0axaca, afirma
Justo Sierra que el simple hecho de que fuese electo gobernador, demuestra la -
importancia que había adquirido dentro del grupo liberal, y afirma además que -
durante su gesti6n logr6 dominar las reweltas, dando ademAs paz y tranquilidad 
a su Estado; construy6 caminos y puentes, hizo renacer la agricultura y se es -
forz6 en favor de la educaci6n ( IO ) • 

Bulnes en cambio, dice unicamente que gobern6 por completo a satisfacci6r 
del clero oaxaqueilo, respetando la uni6n de Iglesia y Estado, y siendo un inimi~ 
ble patriarca, 11 verdadero pastor apost6lico de ovejas amadas y tiernas". en) ; y 
concluye afirmando enf4ticamente que: 

"Es mAs fácil distinguir desde un barco un ca
bello a ocho mil metros de profundidad, que un 
reformador revolucionario, inspirado 6 calcu
lador en el Ju!rez de Oajaca." ( I2 ) . 

Cuando Santa Anna abandon6 la presidencia en I847, Ju4rez le impidi6 la -
entrada a Oa."{aca; Bulnes lo ataca por este motivo, diciendo que actu6 como un -
cacique y no como un gobernador constitucional, ya que los delitos de Santa Anna 
eran de orden federal, y un gobierno local solamente tenía derecho a aprehender
lo y entregarlo a la federaci6n que se encargaría de juzgarlo ( I3 ) . Por estemoti
vo, y no por que lo considerara peligroso por su liberalismo extremo, fu6 por lo
que al regreso de Santa Anna en 53, orden6 la captura de Ju!rez y posteriormente 
su destierro ( I4 ) . 

9. - Ibídem. pp: 65- 66 y 76 
IO,-Ib!dem. p: 74 
n. - F. Bulnes: El Verdadero Ju!rez y la verdad sobre la Intervenci6n y el Imperio 

p: ,859 ¡ y Ju4rez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma. p: 95 
I2. - F. Bulnes: Jutrez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma., p: I94. 
I3, - F. Bulnes: El Verdadero Jutrez y la verdad sobre la Intervenci6n y el Imperi 

pp: I9:5- I9o. 
I4. - F. Bulnes: El Verdadero Ju4rez y la verdad sobre la Intervenci6n y el Imperio 

p: I97, J. Sierra, Op,,, cit. p: 92-93 · 



Al ser ,desterrado, JuArez se ~ a vivir en Nueva Or1~a,ns, do~de había-
un grupo de exiliados mexicanos que mientras esperaban el fin' d~ 1~ tirim{a !ll!lll-
tanista, planeaban la mejor forma de lograr el progreso de México, empezando -
a estr·ucturar desde entonces los principales puntos de la reforma como emanci -
paci6n completa del poder civil, destrucci6n radical d~l poder de la iglesia que -
no fuera el espiritual y nacionalizaci6n de los bienes del clero; La figura central 
de este grupo era Melchor Ocampo, con quien Juárez trab6 amistad, hecho que en 
opini6n, tanto de Bulnes coD19 de Sierra, determin6 la afiliacf6n definitiva de Jua
rez al grupo liberal reformista ( 15 ) , 

Al triunfo de la Revoluci6n de Ayutla, este grupo .refo:!'mista que no había -
sido ajeno a la lucha, por que desde un principio la había subencionadÓ con armas, 
dinero e ideas, aprovech6 el gobierno de Juan Alvarez para introducirse en el Co!!: 
greso y en el Gabinete con el objeto de llevar a cabo la Reforma y JuArez .entra en 
acci6n, por primera vez con carácter de reformista al ser nombrado iriinistro de
Justicia. ( 16 ) . 

Sin embargo, Francisco Bulnes va a seguir insistiendo en que sus verdad!. 
ras convicciones no eran las de un reformista puro, sino mfi.s bien,_ las de un li~ 
ral moderado; y afirma que _la mejor prueba de ello la constituye su fidelidad a;i -
gobierno de Comonfort, que evidentemente era un gobierno moderado y 11antirre -
for:mista", lo cual no pod!a desconocerlo Juárez, puesto que desde que Comonfort 
asu:mi6 la presidencia solicit6 alCongreso facultades extraordinarias con el prop6-
sito expreso de hace,r a la Constituci6n todas las reformas que solicitase la opini6n 
ptiblica, que evidentemente consistían en derogar los artículos que habían sido cal!. 
ficados de II anti-religiosos". Afirma también nuestro autor, que en México hasta
su época, no se había dado nunca el caso de que un ministro pudiese actuar soste -
niendo una polrtica diferente a la del presidente, y deduce de todo esto que la con -
ducta de Juárez cJr.u."ante el gobierno de Comonfort no puede tener sino dos explica-
ciones: · 

11 • • • JuArez falt6 completamente a su deber de 
exaltado reformista, por ser en realidad sim
ple ambicioso mendrugista, ó lo que es evide!!: 
te, Juárez se mantuvo honrado y leal, por que 
es~ba identificado con la polrtica contrarefor -
mista de Comonfort. 11 ( 17 ) . 

15, - F. Bulnes: El Yerdadero JuArez y la Verdad sobre la Intervenci6n y el Imperio 
p: 197., y J. Sierra, Op. cit. 1 pp: 93-95- y 96. 

16. - R. García Granados; La Constituci6n de 1857 y las Leyes de Reforma p:19 
17. - F. Bulnes: Juárez y la Revoluci6n de Ayutla y de Reforma¡ P,P: 254..:.255_ 266 



Ninguno de nuestros otros autores contesta en esta ocaci6n a Bulnes; qui
zt por que loa estaba forzando a aceptar de un modo u otro algo que no estaba de 
acuerdo con sus ideas. 

Tampoco le responden. cuando afirma que Jutrez al llegar a la presidenci~ 
pensaba permanecer en ella muy poco tiempo y no pensaba hacer ntngua Reforma, 
Para hacer esta aflrmaci6!1, Bulnes cita ,m discurso del propio JuArez del 19 de • 
enero de 1858, en el que dice II Llamado a esta dfiicil puesto por un precepto COlllJ 

titucional y no por el favor de las facciones, procurad en el corto pedodo de mi· 
administraoi6n ••• Entre tanto se reune el Congreso de la Uni6n, a continuar sus 
importantas tareas, dictar las medidas que las circunstancias demande.'\ para ex¡: 
ditar la marcha de la administraci6n ... 11 e 18 ) • 

Cualidades de JuArez para gobernar. 

De la actividad de JuArez una vez que aaumi6 la presidencia nos hemos l'_!I 
ferido ya al hablar sucesivamente de la Guerra de Reforma y de la defensa de la 
Rept\blica frenta a la Intarvenci6n y el Imperio, pero nos quedan aun por ver 84U:!! 
llos rasgos de la personalidad y el carAoter de JuArez, que en opini6n de nuestro1 
autores detarminaron su aotúaoilm eomo gobernanta. 

Para empezar oitaremos-unas palabH.s del Lic. Don Josa María Iglesias, 
a las que Bulnes califica ir6nicamenta como el mejor retrato que se ha hecho de 
JuArez:. 

11Aunque Don Benito Jutrez tanía notoria ca
pacidad y no carecía de instrucoi6n, ni su -
erudici6n ni su intaligencia eran de primer -
o:-den, Su gran drito, drito verdader~ 
te excepcional, estriba.ta en las exelsas prel!_ 
das de su carAotar, La firmeza de-sus prin -
cipios era inquebrantable, por sostenerlos es 
taba siempre dispuesto a todo linaje de esfuer 
zos y sacrificios, La adversidad era impot,en
te para dominarle, la pr6spera fortuna no le -
hacía nunca olvidar sus p!'op6sitos. Tan extrao_!' 
dinario era su valor pasivo que para los obser
vadores superficiales se confundía con la impa_ 
sibilidad. , , 11 ( 19 ) , 

18, - <a!..P:., F, Bulnes, Jutrez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma, p:28~ 
288. 

19,- Cit.p. F.Bulnes, El Verdadero Ju4rez y la Intarvenci6n del Imperio, p:847 
848. 



En efecto, la cáalidad d13 Jdrez de que más.h\lblan nuestroa autores, y 
a la que incluso eu esa misma épo,::a se le dt3dicaron val'ios poemas es a la que 
ellos mismo le dieron en el nombre de "impasibilidad", es d1~cir la capacidad
c:).a permanecer sereno e inmutable frente a cualq·.iier si.tua::i6!l, y continuar -
así a través de la secaencia de los a·co:'ltecimientos. And'.'és Molina Enriquez -
di.ce que esta fría firmeza que lo hacía a;;,arecer como una "di.vini.dad ,:J.a teoca
li" era un p'lnto más de conta..cto co!l el grupo mestizo ya iue tod-Js sus mien -
bros la tenían en mayor o menor escala, y al mismo tiempo un sello cara:ite -
rístico de la raza indígena a ~a que pertenecía. Recordemos qrJe Molina Enriquez 
piensa que todaa las razaa tienen u.11a energía vital que se dt:1sgasta por la lucha 
con otras razas y por este motivo pensa~a :¡ue J·uárez era el hombre máa a 
prop6sito para gobernar a México en la lucha por formar y conso!idar la nueva 
nacionalidad, ya que la raza zapoteca a la que pertenecía, por enco:'ltrarse lo -
calizada en la mesa del sur no había perct:do como la azteca su eaerg!a crecie!!_ 
te de la época prehisp4nica al vivir bajo la presi6n espai'lola, p,:,rque la dmni -
naci6n colonial había sid,J más leve en esta zona; Juárez tenía toda esta energía 
zapoteca, pero ademAs con su esfuerzo y su cultura había llegado a formar Pª!. 
te mentalmente del grupo mestizo, o sea de la "raza nueva" destinada a conso
lidar la nacionalidad y guiar al país hacia el p!'ogreso, Po!' eso Juárez era im
pasible, porque tenía la resistencia al dolor del indígena y la fé en el porvenir
del mestizo. ( 20 ) • 

También Francisco Bulnes habla de este temperamento de J·uárez al de
cir que tenía: 

". • . la suprema caalidad de los ambiciosos, 
saber esperar; la impaciencia le era desco
nocida; le faltaba.o. nervios, como a las pie
dras, y sin embargo, le sobraba voluntad, -
co::no á las tempestades .•. " ( 21 ) . 

Reconoce también que es de admirarse la firmeza de Juárez d'.ll'a'lte el -
Imperio, p'.lesto que no se dej6 intimidar, corromper ni. desalentar, probando -
así que era digno del p:Jesto q'Ue ocupaba; pero niega ,311 cambio que haya tenido
mérlto el sostener en sus manos el poder d·.irante lsu célebre peregrinaci6!l por 
los estados, ya que durante todo ese tiempo su vida casi no estuvo en peligro, -

20, - A. Molina ED.!"lquez, J·.lárez y la Reforma. p. 152-153 155 y I5S. 
21. - F. Bulnes: El Verdad13ro J·.iárez y la Interveuci6n sobre el Imperio. 

pp; 855- 857, 



y por el contrario ::onsidera que se le trataron de propo::-cionar todas las com_Q 
di.dadas posibles, ( 22 ) . 

Para Justo Sierra en cambio, la verd.;i.dara cualida:J p::-imordlal d~;, J-µafe: 
fu6 su " perseverancia" y su empailo 8\l cumplir siempre con su deber; habla de 
que la f6 en el triunfo de su causa, que era p!'imordial para otros reformistas -
como Ocampo, para Ju!rez era a,go secundario, lo importante era cumplir con 
el oober aun cua:ido s6lo lo llevara al desastre y a la muerte, y para el su de -
her era redimir. a la Rept\blica, salvar al indígena y emancipar al país de cual
quier prest6n ajena ya fuese el grup,:> clerical o la invasi6:n extranjera { 23 ) . y 
afirma_que esa apariencia de id-:>lo de obsid:.a:aa, no era sino una mAscara tras 
la que se o::ultaba un alma apasionada, formada de energía y de raz6o { 24 ) . 

Otro de los vmtos que hacen resaltar nuestros autores, en especial B~ 
nes y Sierra, es que Ju!rez era profundamente religioso, pero como suelen. ser. 
lo los individuos de su raza en una catolicismo mezclado con supersticiones, -
reminicencia de las antiguas religio:nes indígenas ( 25 ) , 

Anteriormente dijimos que seg(in. Justo Sierra, para Ju!rez era secund_! 
rio el tener f6 en el triunfo de su causa, y sin embargo, m!a a,:folante afirma, -
que dt.ll'ante la lucha contra el Imperio, Ju!rez siempre tu~o f6 en el triunfo de 
la Repdblica, una f6 tan grande que fué la que logr6 el milagro ::Je transformar
a la minoría reformista en. na::i6n y en patria ( 28 ) . 

Bulnes, con su tradicional ironía, serie d,;, estafé de Juárez y nos dice 

'Nada tienen de admirable loa.hombres de fé 
cuyos actos se resumen en una inacci6n de -
monolito, oomo fué la fé d,:, Ju!rez en lo que 

22. - Ibídem. pp: 845- 846. 
23. - J, Sierra. , . Evoluci6n Polrtica d,ail Pueblo Mexicano. , p: 215 
24. - J, S.Lerra. , Juárez su obra y su tiempo .. , pp: 277. 
2S. - F. Bulnes., Ju!rez y las Revolucione§'. de Ayutla y d·s Refo::-ma. p:127-128 

y J. Sierra., J·a!rez so1lre: su tiempo· y su obra p; 121, 
26. - J. Sierra., Juárez su obra y su tiempo. p: 3'73 



tuvo fé; esa clase de fé, la tienen todas 
las cocineras que han dado cinco centa
vos por un billete de lotería y esperan
sin fatiga la entrada del premio gord,:, -
en su bolsillo. ll ( 27 ) • 

Pero piensa que a1ln esa fé le falt6 a Julrez, por ejemplo cuando d1id6 
n promulgar la Reforma, cuando firm6 ,91 Tratado Mac La:ne, o cuando perlaj_ 
l6 la intervensi6n americana en Antón Lizardo. 

Otro aspecto importante de que nos habla Sierra es que segQn él, J~ 
ez nunca tuvo confianza en sf mismo, se creía inferior a la mayoría de sus -
ontenpodneoa y por este motivo, estuvo siempre subordinado intelectualmen-
3 a alguna inteligencia~ brillante que la suya: en su juventud al Lic. Mén -
ez, cuando entr6 a formar parte del grupo reformista a Ocampo, durante la -
uerra a Degollad·:>, y ya en loa 1lltimos aflos de su vida a su ministro Lerdo de 
'ejada ( 28 ) . 

UAREZ COMO DICTADOR. 

Las facultades extraordinarias que como ya hemos visto, J~ez tuvo
ue asumir para poder organizar la defensa de la Reptiblica en contra de la In -
3rvenci6n y el Imperio, lo constituian de hecho en dictador y esta dictadura te
fa necesariamente que continuar mientras continuase el estado de guerra que -
l había ocacionado. S'.l periodo presidencial debería haber terminado a fines -
e 1865, y no había ya ningun medio legal que le permitiese permanecer en el -
oder, por lo que, al no haberse celebrado eleccio':les, debería quedar el gobie;:_ 
o en manos d,91 vice-presidente, es decir de acuerdo con la Constituci6n en el -
residente de la Suprema Corte de Justicia: Gonzllez Ortega, pero él tampoco -
odfa ocuparse del poder pues se encontraba en los Estados Unidos; ento!l.ces -
ulrez, sin ninguna justificaci6n legal co':ltinu6 en el poder. Esta actitud dictatQ_ 
ial de J~ez es no solamente justificada, sino ademls elogiada por Justo Sierra 
uien dice al respecto.: 

"Los momentoa eran críticoa, la separaci6n 
de Julrez en aquelloa equivalfa a deshacer -
el nucleo de la resistencia; era el suicidio de 
la Reptlblica; entonces sali6 de la ley el pre
sidente y entr6 en el derecho; sacrif:l.c6 la -

7. - F. Bulnes: Julrez y las Revoluciones de Ayutla y_de Reforma. p: 627 
8. - J. Sierra, Julrez su obra y su tiemp,:>. p: 74-75- y 148 



Constituci6n a la Patria, e hizo bien; la may2 
rra de lo3 republicano3 aplaudi6 este a::to de
energfa que trasmutaba al presidente en dictl!,_ 
dor, en nombre de loa mA3 sagrados intereses 
de la Repdblica. 11 { 29 }, 

También Francisco Bulnes, tan inclinado a criticar siempre, lo hace
en esta ocasi6n, pero '10 ::iontra Julrez, sino contra quienes lo han condenado -
por perpetuarse en el poder, y les responde que es absurdo considerar como -
un golpe de Estado esta pr6rroga del periodo presidencial, por que: 

"Desde el momento en que tenía que cesar por 
tiempo indefinido el régimen constitucional, no 
podía haber periodo presidencial constitucio!lal 
y la dictadura de Julrez tenía que ser necesa -
riamente indefinida, como lo era el estado de -
guerra que la había causado ... Siendo imposi -
ble que Julrez se rigiese por la letra de la ley 
era indispensable que lo ,hiciera por su espíritu 
y co'1forme a él. Julrez, pues, no d:i6 golpe de 
Estado; obr6 correctamente." ( 30). 

En forma muy semejante se expresan también nuestros otros dos autQ 
res, y esto es muy importante, no s61o por la idea que sus lectores se formen 
de la dictadura jUarlsta, sino adem!s, por que extendiendo un poco sus afirma 
ciones, llegan a la idea de que una d'lctadura puede ser benéfica, siemp!'e que-:. 
se establezca para evitar un mal a la Patria, y dejan ademAs que sea el propio
d:lctador quien determine, co::i. su intuicio6 patr16tica, cuando es necesaria la -
dictadura. 

Bulnes justifica la dictadura juarista diciendo que en su época, el pue
blo mexicano no estaba apto para la democracia, por lo que su destino era ose!_ 
lar entre el despotismo y la anarquía, y que tal circunstancia daba a JuA.rez el -
derecho a perpetuarse en el poder para evitar males mayores; y esta es la mis
ma justificaci6n que se seguiA. esgrimiend,::, en I906 para justificar la dictadura -
porfirista. Nuestro a;-.1tor llega incluso a afirmar, refiriéndose a las elecciones 
de I867, pero dandole una e:rtensi6:'!l ilimitada a su afirmaci6n.. q1.1e:, 

29. - J. Sierra. , Evoluci6n Política del Pueblo Mexicano. pp: 257-258 
30. - F. Bulnes , El Verdadero Julrez y la verdad sobre la Intervenci6n y el Im

perio. p: 678 



"Se p'.1·9de admitir el fraude alecto~al cuando 
la naci6n lo acepta con ind:ferencia, co'.l es
cepticismo, con resignaci6n o con entusias -
mo. 11 (31). 

Al terminar la luoba oontra el Imperio, piensan nuestros a11tores -
que Jdrez trat6 ele abandol11.r la dictacli.ira para intentar gobernar como ver-. 
daclero presidente oonstituoional, y e:a.tonoea deapu6s de luobar durante diez
aloa por defender la Constituo16n, tuvo que enfrentarse a la amarga verdad -
que bab!a sido descubiel'ta pol' Comonfort, de que tal Co.'18tituc16n no pod!a r!_ 
gir sino la anal'qu!a; que Ju4rez lleg6 a pensa.1' de este mod·:>, queda probado
a..'lte los ojos de nuestros autores con la Convocatoria que expidiera en I867, -
p~etendiend·:> reformar la Constituci6'.l II para hacerla pieza legislativa de go -
bierno'', reforza:3.do el poder ejecutivo oo'.l el "veto", e impidiendo el d,espo -
tismo d,:i la ca.mara i><>.?Ular al o'Jligarla a compartir su poder con un Senado, 
etc. ( 32 ). 

Como sabemos, estas reformas fuero::i rechazadas, lo que impuls6 a 
Julrez a continuar gobernando, dictatorialmente, pero .•. respetando siempre 
el s!mobolo de la Constituci6n, sin contradecirla abiertamente, e invooandola
ca.da vez que fuera conveniente; es decir, fundando el régimen d,a " dictadura -
constitucional" bajo sl cual vivian nuestros autores en !906, 

Lo p~imero que urg!a al gobierno al restaurarse la Repdblica era or
ganizar un ejército capaz d,e imponer respeto y miedo; el ministro de guerra de 
J·Ll4rez inici6 pronto esta labor, ya ·iue el gobierno sab!a bien que la guerra c.!_ 
vil no tardar!a en llegar y era necesario estar preparados para vencerla rapid_! 
mente; el mayor obstáculo en tal empresa eran los generales venced·:>res, hé -
roes de la reciente guerra, que aspiraban a privilegios y honores tanto para -
ellos como pal'a su grupos de guerreros, y al no recibirlos, empezaban a desa_ 
rrollar cierta hostilidad contra el gobier110. Ante tal situaci6n noa dice Justo -
Sierra ::¡ue: 

"La gran habilidad d·el ministro d.a Julrez co':l
sisti6 en desarmar a los elementos hostiles, -
cuando eran int1tiles, halaglnd·:>los, colmand•:>los 
de co':lsideracio':les y esperanzas; y en d,:,:ide las 
primeras personalidad,:1s eran de un temple bast~ 
te fuerte para resistir a los halagos, entonces las 

31. - Ibídem., p;>: 860-86!. 
32. - F. BuJnes, El Varadero Jud.rez y la Verdad sobre la Intervenci6n y el Im

perlo, pp: 848•849; y J. Sierra. Evoluci6::i Pol!tica d,al Pueblo Me-:dcano. 
pp; 273-274 



otras, loa generales de segunda fila, los coro-:1! 
les eran solicitados, atraidoa, afiliad,:>a, desligl!_ 
dos de sus jefes ..• 11 e 33 ). 

O d:icho en otras palabras, estaba inagurando la más tarde tan famosa 
"polrtlca de conciliaoi6n". Bulnes afirma que J·u4rez no permiti6 nunca 1ue el
ejército defensor de la RepQblioa se concentrar.a bajo ".1Il sólo mando para im~ 
dir de ese modo la formaci6n de u:1 Mroe supremo que pudiera mlis tarde co-:1-
vertirse en d.tctador y derrocado, Y ai'iad,3 que a pesar de ello ae distin~6 en 
forma muy notoria el jefe del ejército de Oriente: Porfirio Dfaz, pero JuA.rez -
no solamente impidi6 1ue se le rindiera un merecido homenaje, sino q'.le ni si
quiera lo felicit6 por sus triunfoa decisivos frente al ejército imperialista (3-4 ) • 

Parte también de esta polrtica de co:iciliaci6-:1, fué el arreglo a :¡ue se 
trató de llegar con el bajo clero, a través del presbítero Rafael Díaz Martíhez, 
para convencerlo d,a ponerse al lad,:> de la Reforma y e.i contra del alto clero. (35 

Unida a esta co:'lciliación, estaba también la tolerancia, y así, Bulnes 
nos dlce que durante el gobierno d,e Ju4rez, en Semana Santa se representaba en 
el teatro Nacio::ial el dra~ " El Redentor del Mundo'' y había procesiones y re
p:::esentaciones pO.blicas de la Paaión en Ta::ubaya, Tacaba, Ixtacalco, Xo::himi!_ 
co e Ixtapalapa,. En forma general, eran muy frecuentes las violaciones a las -
leyes de reforma ( 33 ) . 

Estos y algunoa otro.s elementoa permitieron a JuA.rez continuar en el 
poder hasta su muerte, ·ya que siempre se neg6 a abandonar la II presidel1cia" 
con una fórmula tradiconal, que Bulnes resume en las palabras siguientes: 

11Cuaado U'l gobernante dice: quiero d,:ijar el po
der, pero si la naci6n me exige nuevos sacrifi.
cioa, continuaré sacrificandome, debe entende!, 
se: no tengo el menor daseo de dejar el poder y 
los interesados en que no lo d,:ije deben tomar, -
aun cuando sea ridículamente, 'el nombre d,3 la-
nació:'l para :¡ue ésta me ruega que n.:, la abandone". ( 37 ) • 

33. - J. Sierra, Evolución Política del Pueblo Mexicano. pp: 271-272. 
34. - F. Bulnes, El Verdadero Ju4rez y la Verdad sobre la Intervenció::i y el 

Imperio. pp: 841-842. 
3S. - F. Bwnes, JuA.rez y las Revólu-::fo:ies de Ayutla y de Reforma ...l!P.= 359- 3'70; 

y J. Sierra, Jwez, su obra y su tiempo1 p: 181. 
36. - F. Bulnes, "Los grandes reformistaa y su política :::o::iciliadora". El Univ~ 

sal. 16 d,:i enero de 1923. 
3·7. - F. Bwnes, El Verdadero JuA.rez y la Verdad sobre la Intervenció::i y el 

Imperio. p; 657 



To:bs nuestros autores se dan cuenta d,:1 que si bien, JuArez permane
ci6 en el poder basta su muerte, tuvo una oposici6n muy fuerte, y varios de los 
que habían sido sus colaborad:>res trataron de derrocarlo co.'lvirtiendose as! en 
sus enemigos, como ;,or ejemplo, Jes11s GonzAlez Ortega, Porfirio D!az, Mari! 
no Escobed·l, Santos Degollad,>, Miguel y SebastiAn Lerd,:, de Tejada, Guillermo 
Prieto, etc., pero Bulnes responde que la responsabilidad de JuArez, lo que -
P'JSO en su contra al partido liberal, fu6 que no se preocupd por convencer a es
te partido d:1 que el gobernar de a::uerdo con la Constituci6:'l era imposible y lo 
que convenía al pa!s en aquel momento era una dictadura enérgica y honrada; ni; 
se preocupo tampoco de poner al pueblo en buenas co'!ldiciones para aceptar esta 
d:lctacfara,· y no lo hizo por que JuArez no servía para dictador, por que las cu!_ 
lidades de JuArez eran, como ya hemos visto, ·mAs bien pasivas, y para ser 
buen dictador se necesita un gran carActer, una gran inteligencia, y una gran a~ 
tividad, cualidad,:15 que en la mente de sus lectores eran fÁcilmente atribuidas a 
Porfirio D!az. ( 38 ). SegQn Molina Enr!quez un buen dictador debería pensar -
como criollo, cosa :¡ue hac!a D!az, pero ademAs sentir como mestizo, que es de 
lo que no crea capaz a Don Porfirio 

Recordemos que todoa nuestros autores bab!an tenido en un momento -
dad,:, puntos de opoaici6n hacia el dgimen porfirista, pero en mayor o menor -
grado habían aceptado la dlctacbra y trataban de justificarla, algunas veces co~ 
cientemente, y otras sin darse cuenta; por lo que a través del estudio de la Hi! 
torta de México, y en especial de esta ,atapa .de gobierno juarista, van a llegar a 
la conclusi6n de que en México, el sistema federal es Wl8. necesidad a conaeoue_!! 
cia del sistema cacical propio del indígena, y de la tendencia regl.O!lalista espai'l~ 
la, pero que para evitar que un provlnsionalismo muy fuerte divida a la naci6-:i -
es necesario un gobierno central fuerte, es d-ecir van a llegar a la conclusi6n -
expresada por Bulnes de que: 

"El fe29ralismo iJBperfecto como lo hemos ten!, 
do / _hasta I906 _j ha sido y serA u-:ia necesi
dad real del pueblo mexicano". ( 39 J • 

'3S. - Ib!dam., pp: 849- 866-867. 
39. - Ib!dem., pp: 467-468. 



COl11CL11JSICDllí1e:ll 

La figl!l'a de Benito Juá.rez como símbolo de liberalismo. de Reforma y de -
.acionalidad se forma durante la época porfirista en los primeros diez aiios de -
.uestro siglo XX. A la muerte de JuArez, el recuerdo que de él se tenía en el -
:rupo liberal era mAs bien negativo, por la forma dictatorial en que había gobernl!_ 
o durante los 1lltimos ailos de su vida, y en contra de la cual se había formado ya 
na fuerte oposici6n; pero conforme se fué afianzando la dictadura porfirista, esta 
culpa" de Juá.rez empieza a atenuarse hasta casi desaparecer, al mismo tiempo -
:ue se procede a revindicar e incluso agigantar el valor de su obra en pr6 de la R~ 
orma y en contra de la Intervenci6n y el Imperio. 

Podemos considerar que la creaci6n oficial del culto patri6tico a Juá.rez se -
ealiza en el afio de 1906 1 en torno a la celebraci6n organizada para conmemorar el 
:entenario de su Natalicio. Lo maé sobresaliente de esta conmemo!"aci6n fué un -
.utdruple Concurso: literario, poético, hist6rico-sociol6gico y arquitect6nico que
en!a como finalidad exaltar la figura de Juá.rez y ponerla mAs al alcance popular. 
idemAs de esto, la suscripci6n popular para construir un monumento, la distribu -
.i6n profusa de pequeflas biografias, el hecho de que su retrato recorriera los cam
os colocado en la parte posterior de los ferrocarriles, etc., hizieron que Juárez -
uera conocido por todos; y las peque.i'las poesías que describían sus rasgos físicos y 
11orales y que fueron puestas en labios de todos loa alumnos de las escuelas prima
ias, así como las leyendas y anécdotas publicadas en todos los peri6dicoa que le -
tributan cualidades como el amor paternal, lo hacían mls humano y accesible, co!! 
ribuyendo asr a establecer la base de la admiraci6n popular a JuArez. 

En esta misma época. la historia hace una nueva valorizaci6n de Benito JuArez, 
n la que se han eliminado ya los rencores políticos y constituye por lo mismo, la -
ase de la idealizaci6n que la historiografía liberal ha hecho de su persona. 

En los autores seleccionados encontramos diversos matices de esta nueva his 
:,riograf!a juarista: Francisco Bulnes se opone a que se forme un culto irracional 
JuArez, y a través de sus 01:>ras trata de destruir todos loa méritos y cualidades

.ue seg(in él se le han atribuido falsamente, dejando unicamente los aspectos positi_ 
·os que le pertenecen por completo, y que de todas manera1:1 lo convierten en una de 
as figuras mls importantes de nuestra historia. La obra de Bulnes es también muy 
mportante por que al haberla escrito en un tono tan polémico y atacando una serie -
.e conceptos que se consideraban como "verdades absolutas", provoca de inmediato 
na serie de aclaraciones y refutaciones, las cuales a su vez contribuyen a aumentar 
1 interés por estudiar la figura de Julrez tanto en el medio intelectual, como en la
pini6n pdblica general. 

• 



Justo Sierra escribe principalmente para tratar de hacer de Benito JuA.rez -
un "modelo a seguir" para la juventud, y por lo mismo se esmera en resaltar sus 
cualidades y virtudes. Su obra tuvo gran influencia por estar escrita en un lenguajE
muy agradable a todo tipo de lectores, y por que sus afirmaciones eran consider!_ 
das en el medio intelectual de su época como dignas de todo crédito, por el presti
gio de su autor que era en a:¡uellos momentos Ministro de Instrucci6n P11blica. 

Ricardo Garcra Granados, analiza la figura de JuA.rez desde un punto de visu. 
socio-polrtico, y nos lo presenta como el hombre que guro a la Reptblica para sali: 
adelante de una de sus ma.s grandes crfsis: la Reforma. 

Y finalmente, Andrés Molina Enriguez, escribe con un interés principalmen 
te so:::io-econ6mico, y nos habla de que Benito JuA.rez por sus caracterfsticas raci 
les y culturales fué el hombre ma.s indicado para guiar a "la nueva raza" ( el grupc 
meatizo ) a consolidar la nacio!Ul.lidad mexicana, principalmente a través de la Re
forma en su aspecto econ6mico y social. 

Todos estos autores estaban influidos por el Positivismo, aun cuando cada UI 

de ellos imprime a esta filosoffa su sello personal y en forma general van a consl 
derar el periodo de Reforma como el paso de la etapa teológica a la positiva, y a J 
rez como la persona :¡ue abl'i6 la puerta de esta nueva etapa. Por otra parte, este 
mismo Positivismo, les daba una mayor libertad para. enjuiciar la Reforma en el 
punto en que choca con la Iglesia y que podrfa presentar un problema de conciencia 
para una mentalidad ortodoxa. Sin embargo, no debemos olvidar que tanto Bulnes e 
mo Sierra fueron "cat6licos" y que los otros dos autores murieron también dentro 
la Iglesia Católica. 

Es necesario seíialat, que con exep:::i6n de Bulnes, todos nuestros autores se 
identifican plenamente con el grupo liberal y en co:!lSecuencia se oponen al conser• 
dor sin tratar siquiera de comprender sus argumentos, y en cuanto al grupo mode1 
do, tanto Bulnes como Molina Enriquez lo trataran con cierto desprecio, mientras 
que Sierra y Garcra Granados lo hacen con mayor benevolencia por que al fin y al e 
bo, ellós también, en un determinado momento, fuero:i moderados . 

.. 
Todos ellos escriben haciendo resaltar principalmente, la obra de la Reform 

como un paso importantrsiin.o en la evolución social de México, ya que consideran 
que no se podfa lograr una verdadera nacionalidad mientras no se lograse vencer 11 
oposición del clero al sistema de gobierno federal independiente y se formase una 
nueva estructura social por medio de una re-distribución de la tierra. 



Elogian co:!l gran entusiasmo la labor del Congreso Constituye:ite de 185G, p~ 
ro seilalan en ella grandes defectos, principalmente en el aspscto administrativo, 
coincidiendo precisamente con los artrculoa que eran constantemente violados por
la dictadura porfirista como por ejemplo la supremacía del Legislativo aobre el Ej~ 
cutivo, el sistema electoral, etc.,; pero en cambio dan gran importancia a los art!_ 
culos reformistas como la supresiOn de fueros y principalmente loa artículoa 27 y -
28 referentes a la desamortizaciOn, lo que loa lleva a la conclusi6n de que la Consti 
tuci6n no pueda aplicarse desde su punto de vista administrativo, por lo 3ue se le -
debe tener en gran estima como un símbolo, psro no es necesario, y ni siguiera pru 
dente tratar de obedecerla. Por esto mismo van a disculpar a Comonfort, que fué 
quien descubri6 la amargá verdar de la inaplicabilidad de la Constituci6n, y no tuvo 
tiempo, ni experiencia, ni ooasi6n de discurrir una soluci6n adecuada ( como lo hu
biese sido la II dictadura constitucional" ) , y crey6 :¡ue no había mls salida que la -
anarquía o el golpe de Estado, decidiendose por este dltimo con la esperuza d,3 lle
gar así a una conciliaci6n. 

En cuanto a la figura de JuArez en relaci6n con la reforma, todos elloa pien -
san gue fueron mAs bien las circunstancias y el azar loa gue hicieron de JuArez la fi 
gura central de la Reforma, y aun los miémo.3 decretos de Veracruz, insinu!n unos 
y otros afirman abiertamente, que de no haberlo-a dado él, cualquier otro gobernan
te los hubiera dado; pero ya una vez promulgada la Reforma hacen poco a poco de -
JuArez primero su defensor I luego su abanderado y finalmente su bandera misma~ 
por lo que ya unidos JuArez y Reforma van cobrando tal importancia hasta que los 
identifican con la Patriamisma, soloBulnes se niega a concederles esta importancia 
a JuArez, pero en ocasio:'.les, adn sin quererlo él mismo se la est! dand·:>. 

En las guerras de Reforma, solamente sei'lalan como un p'.ID.to negativo el Tra
tado Mac Lane-Ocampq respecto al cual, es indudable que la opiniOn de sus lectores 
tuvo que ser negativa, pues aun cuando tanto García Granados como Justo Sierra tri!:_ 
·tan de disculparlo, lo hacen en forma tan superficial y poco convincente que impulsan 
mAs bien a condenarlo; tal vez pensaron que no era correcto seilalar un gran error -
en la vida del héroe que estaban forjando, pero se equivocaron, en tal caso es m!s -
favorable la versi6n de Bulnes que demuestra sin lugar a dudas que fué un gravísimo 
error, pero abre la puerta a disculpar la flaqueza de haberlo cometido por el cans~ 
cio, la falta de recursos y el miedo, lo que hacía a Ju!rez, menos glorio,30 quiz!, -
pero m!s humano y m!s real. En forma semejante trata lo relativo al incidente AntOn 
Liza.rd:> que por el contrario es disculpado p,:>r Sierra, y considerado como '.IIl acierto 
por García Granados.· 

En cuanto a la IntervenciOn y el Imperio, piensan que fulron el dltimo inte:ito -
del grupo conservador por destruir la Reforma, pero que a pesar d,3 las grandes p6r 
didas gue ocasio-:16 la guerra, result6 positiva pues consolido la fé en los principios 



reformistas al sostenerlos, demostr6 al pueblo que la Reforma no estaba en contra de 
la religi6n, y al derrumb~se el Imperio, sepult6 bajo sus escombros en forma defiaj_ 
tiva al grupo conservador anti-reformista. Consideran el triunfo de la Repdblica come 
el triunfo de la Reforma, y por lo mismo, el triunfo de Jutrez que para éste momento 
en optni6n de nuestros autores, con exepci6n de Bulnes, ha adquirido ya proporciones 
gigantescas. 

Nuestros autores se van a esforzar en que esta grandiosidad que han dado a 
Ju4rez no decrezca durante su dictadura y para ello aeilalan gue en realidad el hecho e 
haberse convertido en dictador I no fu6 sino su tUtimo gran sacrificio por la patria, ya 
que no le import6 perder la estimaci6n de muchos que no aupieron comprenderlo, con· 
tal de salvarla de la anarquía a la que hubiese llegado sin la fuerza de su autoridad en· 
esos momentos. 

Esta re-valorizaci6n de JuJrez era indispensable para poder valorar en for 
positiva los gobiel'nos gue le siguieron, y en especial el gobierno porfirista. No se le 
podía seguir juzgando con un criterio liberal al estilo del siglo XIX, era preferible la 
im4gen que dA el positivismo del hombre que abri6 la puerta para que México entrara 
la etapa positiva; y es esta im!gen de JuArez .que surge en el porfirismo la que preval• 
ce para siempre en la historiografía liberal y prevaleced siempre por que ya no podr 
mos dejar de ver en JuArez al símbolo de la Reforma, de la nacionalidad, de la Patrb 
ni aun reconociendo sus errores y defectos, y ni aun aceptando que se hayan exagerad, 
sus méritos. 

QuizA la idea de JuArez hubiese sido muy diferente si todos los gobiernos pe 
teriores a la Reforma hubiesen sido totalmente democrAticos ¡ quizA diriamos ento::icE 
Fu6 un gran hombre pero al final d,a su vida dej6 que la ambición lo arrastrara a la di 
tadura; pero de todos modos tendríamos que reconocer que su actuaci6n al frente del 
partido liberal durante las luchas por la Reforma y en contra de la Intervenci6n y el l 
perlo lo convierten en una de las personalidades mAs sobresalientes de nuestra histor: 
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ANEXCII 



Fragmento del Discurso Pronunciado por el Ministro de Instrucoi6n Pltblioa y 
Bellas Artes, Lic. Don Jllsto Sierra la noche del 21 de marzo de I906 en el Teatro -
Arbeu1 con motivo de celebrarae el Ceutenario del Natalicio de Benito Ju&rez, _Pu -
blicado en el Diario Oficial. el 28 de marzo del mismo a.flo. 

11 ¡ Gran Padre de la Patria, viste el triunfo de tu perseverancia, de tu obra, 
de tu f6, en ese triunfo te dejamos; e!l esa luz de apoteosis perdurad tu memoria! -
Tu vida posterior no fué, no, indigna de tu gdn época de luchador; hombre de gobier
no, quisiste formar una administraci6n y vencer para siempre los elementos de la -
.guerra civil, por tus armas primero, luego por leyes de sabiduría y de justicia; y -
trataste de levantar al pueblo mexicano, cuya substancia era tu raza, al grado supe -
rior a que tu habías ascendido, transformando las concidicio'!ler¡¡ del trabajo nacional, 
protegiendo las grandes empresas de progreso nacional; y A. la plena conciencia des! 
mismo, abriendo de par en par ante su camino las puertas de la escuela. 

Los impacientes de realizar ideales que solo lentamente pueden llegar a la vJ. 
da, protestaron armad,Js y seiludos contra t!; muchos eran tus colaboradores, tus CQ. 

rreligionarios; algunos habían salido de tus manos armados de su fé en la libertad y 
·la democracia; eran tus hijos. 

Ese fué destino y en la lucha moriste. Peri6dicamente se levanta al mA.rgen -
de tu memoria la voz airada de la detracci6n y del odio, en nombre de la Patria, en
nombre de la Historia, Es in1itil, eso s6lo sirve para sublimar tu gloria y aquilatar
tu mérito. 

El Partido Liberal, que hoy es la Naci6n, en manos de ella ha puesto tu gran
recuerdo. Y la Naci6n de mailana, y la de hoy y la de siempre, oirA. en cada concien• 
~ia de niilo, en cada intelige!lcia que despierta, las divinas palabras maternales de la 
:lscuela laica, de la escuela nacional, que cantara. tus alabanzas, que bendecid tu -
Jbra. Es fusto que ya que no acertaste a vivir para presenciar la resurrecci6n defi.
litiva de la Patria~ en la prosperidad y en la paz, asistas a esta gran época unido al 
~erebro y al coraz6!1. de cada mexicano que ame a su pa!s ... 

Nadie lo am6 como tli; por eso !!.&die tiene mayor derecho que t1i a que sus 
3r rores ' le sean perdonados ' . 11 • 



SUBDIVICIONES DE LA ETNICA DENTRO DE LA CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS 

FUNDAMENTALES 

Etnogenia 

ETNICA: Etnografra 

Etnología 

l 

Paletnologi! ( prehistoria ) 
Cronología 
Logología ( Ciencia de la expresicSil, o lingu!stica). 
Dematología ( Distribuci6n y localizaci~ de los 

pueblos). 

Sociología ( "cqmacid'n de las colectividades huma
nas). 

{ Geograffa -· 

Arqueología 
Historia 
Política 
Kolog(a o Culturol~a ( historia de la cultura ) . 



LEYES DE REFORMA EXPEDIDAS EN VERACRUZ 

( Leyes de 7 de julio da 1859 ) 

Manifiesto del Gobierno Constitucional a la naci6n: 

En la difícil y comprometida situaci6n en que hace diez y ocho meses se 
ha encontrado la Reptiblica, a consecuencia del escandaloso motr.n que esta116 -
en Tac•Jbaya a fines de 1857, y en medio de la confusi6n y del desconcierto in- -
troducidos por aquel atentado, tan injustificable en sus fines como en sus me -
d:ios, el poder p1iblico, que en virtud del c6digo político del mismo ailo, tiene -
el imprescindible deber de conservar el orden legal en casos como el presente
había juzgado op:>rtuno guardar silencio acerca de los pensamientos que abriga 
para curar radicalmente los :quües ·:¡ue afligen a la sociedad, porque una vez -
entablada la lucha armada e!ltre una inmensa mayor!a de la naci6n y los que -
.pretendan oprimirla, creía llenar su misi6n apoyando los derecbQs de los pue
bloa p,:,r los medios que estaban a su alcance, confiado en que la bondad misma 
d13 una causa que tiene a su favor la raz6n y la justicia, y los repetidoa deseng_!! 
,flos que de su impotencia plla .sobreponerse a ella debían recibir a cada paso -
sus adversarios, barran desistir a éstos de su criminal intento, o sucumbir p:roª 
tamente en tal co!ltienda. Mas cuandq p,:,r desgracia, no ha sido esto asr; cuan
do a pesar de la prolongada resistencia que la socied!l.d '3st! oponiendo al triun
fo d·e aquel motrn, los autores de ésta contint1an empe:lados en sostenerlo, apo
yad•>s ooicamente en la decidida protecci6n del alto clero y en la fuerza de las 
bayonetas que tienen a sus 6rdenes; cuando por resultad:> da esa torpe y crimi
nal obstina,ci6!l, la repliblica parece condenada a seguir sl.Üriendo adn por alg(in 
tiempo los desastres y las calamid,1,Jes que forman la horrible historia de tan -
ascandalosa rebeli6n, creada el gobierno faltar a uno d,9 los primeros debares_ 
:¡ue la misma situaci6n le impone, si suspendiera por m4s tiempo la ptlblica DU!. 
1ifestaci6n de sus ideas, no ya s6lo acerca de las graves cueatio!les que hoy se 
ventilan en el terreno de los hechos de armas, sino tambi~n sobre la marcha -
1ue ae pro,;,one seguir en los diversos ramos d13 la administraci6n pt1blica, 

La naci6n se encuentra hoy en un momento solemne, po!'que dal resulta
:fo da la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo y de los abusos 
1an provocado ·asta vez contra loa claros principios d13 la libertad y del progreso 
;ocial, d•apende todo su porvenir. En momento ~n supremo, el gobierno tiene -
31 sagrado daber de dirigirse a la naci6n, y hacer escuchar en ella la voz d,3 -
;ua mds caros derech:>s e intereses, no s6!o porque asr se uniformarl'i. mds y -
nti,; la opinión pt1blica en el sentido conveniente, sino porque asr tambiét1 apre
Jü1.r!n mejor los p•Jebloa la causa de loa grand,as sacrificios que estlin haciendo 
tl combatir con sus opresores, y porque asr, en f!n, se lograra. que en to::las -
.as nacio:1es civilizadis del mund:> se vea claramente cu~es el verdadero olJje
;o de esta lucha que tan hondamente ~onmueve a la reptiblica. 



Al cumplir hoy este deber, nada tiene que decir el gobier.no respecto 
de sus p;ansamientos sobre la organizaci6n política del pa!s, porque siend:> -
él mismo •ma emanaci6n de la Constituci6n de 1857, y considedndoae ademts, 
c,.,mo el representa'lte legítimo de loa principios liberales consignad,>s en -
ella, d,abe comprend,3rse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a que 
los ciuda,Janos todos, sin 1istinci6n de clases ni condiciones, disfruten de -
cuantos derechos y garant1'as sean compatibles con el buen orden de la socie
dad; a que unos y otras bagan siempre efectivos por la buena administraci6n
d1! justicia; a que las autoridades todas cumplan fielmente sus deberes y atr!_ 
bucio:'les, sin excederse nunca del círculo marca,Jo por las leyes; y finalmen
te, a que los estad:>s da la federaci6n usen de las facultades que les corres 
ponden para administrar libremente sus interese!)l ,asr como para promover t(1. 
d.:> lo conduncente a su prosperidad, en cuanto no se oponga a los derechos e -
intereses generales de la rep'dblica, 

Mas como quiera que esos principios, a pesar de haber sido consigna
dos ya, con mAs o menos extensi6n, en los dlv ers~ ·c6digos pol!ticos que ha
tenido al pa!s desd9 su Indapandencta, y 1lltimamente en la Constituci6n de 1857, 
no han podi~o nf podr4n arraigarse en la naci6n, mientras que en su modo d1a 
S'3r social y administrativo se conserven los diversos elementos de despotismo 
d9 bipocresfa, de inmoralidad y de desorden :¡ue los contrarían, el gobierno -
cree que sin apartarse esencialmente de los principios constitutivos, está en 
el deber de ocuparse muy s':l:riamente en hacer desaparecer esos elementos, -
bien co.-'lvencido ya por la d:Uatada experiencia de todo lo ocurrido hasta aqu!, de 
que entretanto que ellos subsistan, no hay orden ni libertad posibles. 

Para hacer, puea, efectivos el uno y la otra, dando unidad al pensa.mie~ 
to d·a la reforma social, por medio de disposiciones que prod•izcan el triunfo s~ 
lid:> y completo de los buenos principfos, he aqu! las medida.J que el gobierno -
S'3 propone realizar, 

En p:-:imer lugar, para poner ·un t!rmino d13finitvo a esa guerra sangrie'I!. 
ta y fractrlcida que una parte del ·clero está fomentand:> hace tanto tiempo en la 
naci6n, por s6!o conservar los intereses y prerrogativas que hared6 del sistema 
colonial, abusand•> escandalosamente de la influencia que le dan las riquezas que 
ha tenid:> en sus manos, y del ejercicio :le su sagrado ministerio, y desarmar 
de u:1a vez a esta clase d-a los elementoe,.que sirven de apoyo a su funesto domi.:. 
nio, crea indlsp.ensable: 

l. - Adopt.ar, como regla general invariable, la mts p,arfecta indep,ande'I!. 
cia entre los negocios del Estado y los puramente oclesiAsticos. 

2, - Suprimir todas las corp:>racionea de regulares del s'3xo masc·ulino, -
sin excepci6:i alguna, secularizbdose los sacerdote;3 q"le actuahne1!,_ 
te hay en ellas. 

3. - Extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, hermandades, y 
en general to:las las corporaoiones o congregaciones que existen de -
eata naturaleza, 



4. - Cerrar loa novicia:los e::i los conve:itos de monjas, conservAndosé 
las que a:itualmente existen e:i ellos, con los capitales o dotes que 
cada Wl8. haya :lntrod11cldo y con la asignaci6n de los nacesario pa
ra el servicio del culto en sus respe::tivos templos. 

5. - Declarar que. han sid-:> y son propiedad :ie la naci6n tod,:>s los bienes 
q•le hoy administra el clero secular y regular con diversos títulos, -
as! como el excedente que tengan los conventos d-:i monjas, deduoie~ 
d,> el monto de sus dotes, y enajenar dichos bienes, admitiendo en -
pago d,:i u'la parte d,:1 su valor títulos d-a la d,:iuda p1iblioa y de oapita
lizaci6n de empleos. 

6. - Declarar por 1iltimo, que la remuneraci6n que dan los fieles a los -
sacerdotes, asr por la administraci6n de los sacramentos, como por 
todos· los de:mAs servicios eolesi!sticoa, y cuyo producto anual, bien 
dlstribu!do, basta para atender am.plia-nente al sostenimiento dc3l el!! 
to y de sus ministros, es o'Jjeto d,3 convenios libres entre unos y 
otros, sin que para nada intervenga en ellos la autoridad civil. 

Ade:mAs de estas medidas, que, en concepto d,:il gobierno, son las Onioas 
que pueden dar por resultado la sumisi6n del clero a la potestad ,:iivil e::i. sus ne
gocios temporales, dej!ndolo sin embargo con todos los me dbs necesarios pa -
raque p1.1eda consagrarse exclusivamente, como es debido, al ejercicio de su -
sagrado ministerio, cree tam.bi6n ind:tspensable proteger en la Repdblica con tQ. 
da su autorldad la libertad religiosa, por ser esto necesario para su prosperi -
dad y engrandecimiento, a la vez que una exigencia de la civilizaoi6n actual • 

• • • Heroica Veraoruz, julio 7 de 1859. - Benito Ju!rez 
Melchor Ocampo. - Manuel Ru!z. - Miguel Lerd,:> da T~ 
jada. 

cit. p Payno Manuel, La Reforma Social en España y M67doo, pp: 93-90 



IDIDICE 

INTRODUCCION • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

I. - AMBIENTACION HISTORICA 

El Porfirismo y sus diferencias y similitu-
d,3s con el período de la Reforma . . . 5 

El Positivismo en México. . . . . . . 7 

EXALTACION OFICIAL DE JUAREZ 

Conmemoraci6n del Centenario del Natal!_ 
cio de Benito Juá.rez . . • . . . . . . . I3 

VALORIZACION HISTORICA 

Los historiadores en el Porfirismo . 2I 

Francisco Bulnes. 22 

Justo Sierra . • • 32 

Ricardo Garcfa Granados. 45 

Andrés Molina Enriquez . 58 

II. - VISION HISTORIOGRAFICA DE LA REFORMA. 

ANTECEDENTES DE LA GUERRA DE REFORMA. 

La Revoluci6n de Ayutla. • . . • . . . 75 

La Constituci6n de 1857. • . . . . . . 79 



LA GUERRA DE REFCllMA. 

Los partidos polrticos • • • • . • • • . . 91 · 

El Golpe de Estado de Comoufort. • 97 

La Peregrinaci6n de Ju!rez. • • • 102 

Los Decretos de Veracruz, • • . • 10 6 

Los Tratados Mo"!l-Almonte y Mac-Lane 
Ocamp,:>, • • • . • • • • no 

El Incidente Ant6n Lizardo ll4 

LA REFORMA FRENTE A LA INTERVENCION Y EL IMPERIO. 

La situaci6n de México después del triunfo 
liberal . . . . . . . . . . . . . . . . ll7 

El Partido conservador y la Intervenci6n . 121 

Las Medldas Reformistas y las Intervenci6n 
y el lmp9rio • . . . . . • . . . • , . . 123 

Imp,:>rtancia del Imperio como oonsolidaci6n 
d-al triunfo Reformista, . . . . . . . . • 129 

LA PERSONALIDAD HISTORICA DE JUAREZ. 

Cualidades de Juárez para gobernar. 136 

/uArez como dlctador. 139 

CONCLUSIONES • 145 

BIBLIOGRAFIA • • , 

ANEXOS •. , •• 

151 

157 


	Portada
	Introducción
	Ambientación Histórica
	Visión Historiográfica de Reforma
	La Guerra de Reforma
	A Reforma Frente a la Intervención y el Imperio
	La Personalidad Histórica de Juárez
	Conclusiones
	Bibliografía Básica
	Índice



