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Introducción 
 

Francisco I. Madero es mayormente conocido como político, escritor del libro La 

Sucesión Presidencial en 1910,1 revolucionario y presidente de México, pero antes 

de la política, inició otra revolución: la espiritista y la homeopática.  

Con lo ya establecido y con la medicina alopática de su momento fue un 

inconforme y a través de ello buscó cambios sociales e innovadores en favor del 

prójimo, dedicado a la defensa y ejercicio de una nueva forma de curación, en una 

combinación de saberes con la homeopatía,2 el espiritismo y el magnetismo en 

beneficio de la mejoría de los pacientes. 

Antes de profundizar en el espiritismo y mucho antes de interesarse por la 

política, conoció, estudió y practicó la homeopatía con sus trabajadores, amigos, 

familiares y con él mismo, la salud fue su primer campo de batalla. 

Así mismo, se convenció del método homeopático por su eficacia y manera 

benévola de curar, se convirtió en entusiasta propagandista, consumidor y 

practicante, en un acto puramente altruista y filantrópico, de compasión por los 

otros, pues su motivación siempre fue mejorar el nivel de vida de los demás y ayudar 

a aliviar los males ajenos, pues él pensaba que la medicina alopática,3 no sólo no 

servía, si no que terminaba matando a las personas.  

En la presente investigación me propongo estudiar a Francisco I. Madero, 

pero no como el iniciador del movimiento revolucionario con el Plan de San Luis 

Potosí y representante del lema “Sufragio efectivo no reelección”, sino en una faceta 

poco conocida, es decir, su relación con la medicina homeopática de dónde surgen 

algunos cuestionamientos que desarrollo: ¿Qué lo motivó a interesarse por la 

homeopatía, practicarla, difundirla y defenderla en una primera revolución? ¿Por 

qué una persona como él que tenía la vida resuelta se dedicó a visitar a las personas 

enfermas para medicarlas y sanarlas? y ¿Cómo fue su práctica? 

                                                           
1 Madero González, Francisco Ignacio. La sucesión presidencial en 1910. México, D. F., Colofón, 
1999. 
2 Medicina creada por Samuel Hahnemann en la cual lo similar cura a lo similar, similia similibus 
curantur. Ver capítulo 3 de la presente tesis. 
3 La medicina alopática, también llamada galénica por Claudio Galeno, en la que lo contrario cura lo 
contrario, contraria contrariis curantur. Ver capítulo 3 del presente trabajo. 
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Considero que este trabajo aportará mayor información para ampliar nuestro 

conocimiento y proporcionará datos para futuras investigaciones sobre Madero que 

además de ser un hombre de negocios, con una muy buena posición económica, 

también fue revolucionario, filántropo, homeópata, espiritista y magnetizador, así 

mismo conjugó esos saberes y los desarrolló hasta el momento en que decidió 

volcarse hacia la política, pero que en realidad nunca abandonó la homeopatía, el 

magnetismo, ni el espiritismo.  

En el grueso de la historiografía lo encontramos como un luchador por la 

democracia, por los derechos políticos y civiles del pueblo, al político, revolucionario, 

presidente de México, al mártir, al defensor de la democracia, sin embargo, otros 

aspectos complementan a este importante personaje de la historia mexicana.  

La historiografía tendiente a otras facetas como el espiritismo es muy escasa 

y no existe ninguna investigación dedicada a Madero homeópata, el que surgió en 

San Pedro de las Colonias, Coahuila, en 1896, y que sólo se menciona muy 

escuetamente en algunos trabajos, dado que los investigadores que estudian la 

homeopatía no se ocupan en este tema, ni los estudiosos del espiritismo o sus 

biógrafos lo han abordado a profundidad. 

Por lo mencionado es que me parece interesante y prioritario abocarme a 

este proyecto, volteando a ver el lado humanitario, altruista, filántropo, innovador, al 

homeópata, magnetizador y espiritista, deseando ampliar y aportar un aspecto 

revolucionario de él diferente al que comúnmente se conoce y que pueda derivar en 

futuras investigaciones o contribuir y ampliar la discusión de otros proyectos. El valor 

de este estudio radica en que precisamente a dicho primer revolucionario no se le 

ha analizado debidamente; se ha escrito sobre espiritismo, magnetismo y 

homeopatía y se han mencionado estas caras, pero hace falta una investigación 

histórica seria y profunda que involucre este conjunto de conocimientos a los que 

también se avocó. 

Hasta ahora se ha escrito mucho sobre este personaje, la bibliografía es 

inmensa, pues es uno de las grandes figuras de la historia de México del siglo XX, 

pero no todo será de relevancia para esta investigación. Una obra que detalló 

minuciosamente cada etapa de su vida fue el libro Francisco I. Madero, apóstol de 
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la Democracia de Stanley Ross,4 publicado en 1955 y con una reedición de 1977. 

Este trabajo se centró en el político, revolucionario y presidente, proporciona un 

panorama general de las condiciones políticas, sociales y económicas del país en 

el Porfiriato, destacó su gusto por el espiritismo, pero la información que manejó 

sobre su inclinación por la homeópatía es muy escueta, aunque bastante 

documentada desde el punto de vista biográfico, en especial se centra en la etapa 

política que, aunque nuestro tema sea otro, es importante revisarlo.  

Una lectura ineludible es el libro de José Valadés Imaginación y realidad de 

Francisco I. Madero,5 a pesar de que se publicó en 1960, proporciona datos 

interesantes y poco estudiados. Valadés comenzó con los antecedentes familiares 

y dio información acerca de las principales actividades que realizó en torno al 

espiritismo con documentos inéditos, así como la descripción de su práctica en este 

ámbito, realizó una breve mención de la labor como médico homeópata, fue el 

primero en documentar que contó con un “Cuaderno de apuntes homeopáticos”. 

Alfonso Taracena en 1973, publicó Francisco I. Madero,6 este texto cubrió 

todas las etapas de su vida, mencionó su interés por la homeopatía y aportó datos 

interesantes que en general otros libros no lo brindan, como el hecho de que tenía 

un “Cuaderno de apuntes homeopáticos”.  

Charles Cumberland en Madero y la revolución mexicana,7 se centró 

principalmente en su etapa revolucionaria, el político y el presidente. Inició su trabajo 

con un análisis profundo de varios aspectos del Porfiriato y de la sociedad de ese 

momento, detalló las condiciones políticas con énfasis en sus etapas como político 

y propagandista a través de sus giras políticas. Así mismo, el autor se centró 

ampliamente en el periodo revolucionario maderista, en su presidencia y en la 

Decena Trágica. Destacó que el estudio y práctica del espiritismo representaron 

para él una profunda conciencia de la responsabilidad de la sociedad hacia sus 

miembros, que desarrolló un código filosófico y moral, pero no hizo mención alguna 

                                                           
4 Stanley Robert Ross, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia mexicana, México, Grijalbo, 
1977.       
5 José Cayetano Valadés, Imaginación y realidad de Francisco I. Madero, México, Antigua Librería 
Robredo, 1960.             
6 Alfonso Taracena, Francisco I. Madero, 2ª edición, México, Porrúa, 1973. 
7 Charles C. Cumberland, Madero y la revolución mexicana, 8ª edición, México, Siglo XXI, 1999. 
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de su gusto y práctica homeopática, aunque es una lectura trascendental para tener 

una perspectiva general de su vida. Tanto esta obra como los estudios que 

realizaron Stanley Ross y Alfonso Taracena son muy completos, lecturas clásicas y 

obligadas para conocer dicha etapa de la historia de México y tener una óptica 

amplia sobre Madero. 

En Místico de la libertad de Enrique Krauze (1987) es un texto biográfico,8 en 

el que analizó la vida de Francisco I. Madero desde su nacimiento hasta su muerte, 

pero la mayor parte del texto se centró en su etapa política, revolucionaria y su 

estadía en la presidencia. Tiene la virtud de ser muy conciso, otorgó una mayor 

importancia a los dictados de los espíritus, pues fueron ellos quienes le anticiparon 

que estaba predestinado a cumplir con una misión en la vida de gran importancia y 

que La Sucesión presidencial en 1910 era producto de esas sesiones espiritistas, 

mencionó que era homeópata y que en una ocasión se le vieron dando pases 

magnéticos a un indigente, pero solo es una referencia, no es un estudio a 

profundidad. 

En cuanto al espiritismo en el México decimonónico y en relación a Madero 

espiritista ha sido tratado por la historiografía, sobre todo en los tiempos más 

recientes, con el surgimiento de la revolución de la historia cultural, pues se empezó 

a revalorar la importancia de estos temas, de los cuales los más sobresalientes son: 

El autor que hizo un análisis notable de las circunstancias y el por qué fue 

afín al espiritismo es José Natividad Rosales, en Las cartas y las sesiones espíritas 

del héroe (1973),9  donde a partir de una recopilación documental demostró la fuerte 

influencia que ejercieron en Madero los consejos que, en las sesiones de médium, 

le dictaron los espíritus adjudicándole un papel determinante en su decisión de 

asumir un compromiso político activo; así mismo, insertó las comunicaciones 

espíritas y las cartas relacionadas con estas. Este libro es relevante puesto que es 

el primero que se centró en su creencia espiritista, en las comunicaciones que 

                                                           
8 Enrique Krauze, Francisco I. Madero, místico de la libertad, México, Fondo de Cultura Económica, 
1987. 
9 José Natividad Rosales, Madero y el espiritismo. Las cartas y las sesiones espíritas del héroe, 
México, Posada, 1973. 
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hicieron mención de la homeopatía y magnetismo que utilizó para curar, pero no 

está descrito en el análisis del autor. 

Un estudio y análisis muy completo, detallado, profundo de su espiritismo, 

con abundante información de archivos y periódicos, que lo correlacionó con el 

momento histórico, es el trabajo de Yolia Tortolero Cervantes en El Espiritismo 

seduce a Francisco I. Madero  (2003),10 resultado de su tesis doctoral en El Colegio 

de México (1999), además, es la tercera autora que mencionó su “Cuaderno de 

apuntes homeopáticos”.   

En La Revolución Espiritual de Joaquín Hendricks Díaz, coautor con Jaime 

Muñoz Domínguez (2000),11 hay una revisión y publicación de las Comunicaciones 

espíritas de Francisco I. Madero. En el mismo año la editorial Clío publicó los 

Cuadernos espíritas,12 en los que se resaltó su simpatía por el espiritismo y que era 

médium escribiente, son más o menos parecidos, cortitos, muy generales, sin 

profundizar demasiado, pero la aportación de estos libros es la difusión sobre este 

aspecto y que puso a la mano algunas comunicaciones espíritas, pues de otra 

manera, para conocerlas tendríamos que visitar el Archivo Francisco I. Madero que 

es donde se encuentran físicamente y a veces resulta complicado. 

Para conocer sus documentos espiritistas, la editorial Clío  publicó Escritos 

sobre espiritismo (2000),13 coordinado por Alejandro Rosas. Aquí presentan sus 

documentos como creyente del espiritismo, así como su Manual Espírita, en el cual 

Madero buscaba hacer más compresible esta doctrina y en ella hizo una descripción 

del magnetismo; sus Comentarios al Bhagavad Gita y algunas publicaciones 

espíritas que hizo para La Cruz Astral, en la cual colaboró con unos escritos sobre 

magnetismo curativo y tiene un apartado sobre moral espírita. 

Para adentrarnos en el conocimiento sobre el espiritismo en el México 

decimonónico resulta útil leer las tesis de maestría  de Gonzalo Rojas Flores que se 

                                                           
10 Yolia Tortolero Cervantes, El espiritismo seduce a Francisco Madero, México, CONACULTA, 

FONCA, 2003. 
11 Joaquín Hendricks Díaz, Jaime Muñoz Domínguez, La Revolución Espiritual. México, D.F., 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2000. 
12 Francisco Ignacio Madero, editor Alejandro Rosas Robles, Cuadernos espíritas. Obras Completas 
de Francisco I. Madero. Doctrina Espírita 1900-1908, México, Clío, 2000. 
13 Francisco Ignacio Madero, editor Alejandro Rosas Robles, Escritos sobre espiritismo. Doctrina 
Espírita 1901-1913. Obras Completas de Francisco I. Madero, México, Clío, 2000. 
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titula El movimiento espiritista en México (1857-1895),14 así como la de Luis 

Alejandro Díaz Ruvalcaba llamada Ciencia y espiritismo en el México decimonónico 

(1869-1879),15 y la tesis de doctorado de Margarita Eugenia Vera y Cuspinera, La 

ciencia cuestionada. La introducción del espiritismo en México versus positivismo 

en el siglo XIX mexicano.16 Estos autores hicieron un estudio profundo e interesante 

del espiritismo en México basado sobre todo en fuentes escritas, de los periódicos 

espiritistas del momento y de las sesiones de los congresos espiritistas, así como 

el inicio y desarrollo del espiritismo en nuestro país. Estos autores relataron 

aspectos sobre magnetismo y espiritismo como medio de curación, también 

escribieron que varios espiritistas hacían uso de la homeopatía, el magnetismo y la 

ayuda de los espíritus para curar a las personas, como lo hizo Madero.  

En cuanto a la historia de la homeopatía no es mucho lo que se ha escrito y 

menos sobre la práctica de la homeopatía en México, pero puedo destacar las 

siguientes investigaciones: 

El libro Samuel Hahnemann. Su vida y recuerdo (2002) escrito por Fernando 

François-Flores es una obra muy bien documentada sobre su vida, 17 creador de la 

terapia curativa homeopática, el texto inicia con su nacimiento en Sajonia, los 

estudios que realizó, su profesión como médico, qué lo llevó a dejar la práctica 

médica y dedicarse a la traducción de libros sobre todo de química, las que fueron 

muy importantes puesto que lo arribaron al descubrimiento de la homeopatía, sus 

investigaciones y desarrollo de la misma; posteriormente, su práctica en Alemania 

y por último, en Francia. Es un libro que permite entender cómo surge la 

homeopatía, cuáles son sus principios, comprender el qué, cuándo, quién, cómo, 

dónde y por qué de la homeopatía. 

                                                           
14 Gonzalo Rojas Flores, El movimiento espiritista en México (1857-1895). México, Tesis de Maestría 
en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Filosofía y Letras (en adelante 
UNAM-FFyL), 2000.  
15 Luis Alejandro Díaz Ruvalcaba, Ciencia y espiritismo en el México decimonónico (1869-1879). 
México, Tesis de Maestría en Filosofía de la Ciencia, UNAM-FFyL, 2011.  
16 Margarita Eugenia Vera y Cuspinera, La ciencia cuestionada. Espiritismo versus positivismo en el 
siglo XIX mexicano. México, Tesis de Doctorado en Filosofía, UNAM-FFyL, Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, 2015.           
17 Fernando Darío François-Flores, Samuel Hahnemann. Su vida y recuerdo. México, D. F., 
Biblioteca de Homeopatía de México, A.C. 2002.         
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Peter Morrell escribió en 2005 Hahnemann y la homeopatía,18 este libro trata 

sobre el origen de sus ideas e influencias, sus estudios, la desilusión de la práctica 

médica y su renuncia; las dosis, la experimentación de las drogas y su técnica, el 

cuadro medicamentoso, el espíritu de la nueva doctrina benévola de curación, la ley 

de los semejantes, la materia médica homeopática, El Órganon del Arte de Curar, 

las potencias, la teoría de los miasmas y su práctica homeopática con enfermos 

mentales. Es un libro muy útil para conocer la creación de la homeopatía, su 

funcionamiento, su práctica, leyes, desarrollo y experimentos. 

En 2007, se publicó Historia de la homeopatía en México de Fernando 

François-Flores,19 donde hizo una síntesis del nacimiento de la homeopatía, así 

como el arribo de los primero homeópatas y de esta nueva ciencia a nuestro país y 

un recuento muy completo de su desarrollo, los primeros conversos de la medicina 

alopática a la homeopática, el primer instituto y hospital homeopático, sobre la 

sociedad médico homeopática mexicana, su reconocimiento oficial, el 

establecimiento de la facultad, la fundación de la Escuela Nacional de Medicina 

Homeopática y las principales figuras de este medio. Es importante este texto, pues 

da buena cuenta de una manera muy completa de la historia de la homeopatía en 

México.         

Jethro Hernández Berrones en Altruismo, cientificidad y profesión. La 

Homeopatía en el México decimonónico: su discurso y su institucionalización 

(2008),20  trata los temas sobre el sistema médico homeopático y los médicos del 

siglo XVIII; sobre la vida de Hahnemann y los principios homeopáticos en los que 

se sustenta, su desarrollo en nuestro país y en otros. Es una tesis interesante, 

completa y bien documentada sobre la historia de la homeopatía y su práctica en el 

México decimonónico. 

Como se ha observado el tema del espiritismo y de su actividad política ha 

llamado mucho más la atención de la historiografía que el ejercicio homeopático, 

                                                           
18 Peter Morrell, Hahnemann y la homeopatía. Nueva Delhi, B. Jain Publishers, 2005. 
19 Fernando Darío François-Flores, Historia de la Homeopatía en México, México, D.F., Biblioteca de 
Homeopatía de México, A.C., 2007. 
20 Jethro Hernández Berrones, Altruismo, cientificidad y profesión. La Homeopatía en el México 
decimonónico: su discurso y su institucionalización. México, Tesis de Maestría en Filosofía de la 
Ciencia, México, UNAM-FFyL, 2008. 
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pero considero que también debe de ser tomado en cuenta este otro aspecto en el 

que realizó su primera revolución. Madero era un ser netamente revolucionario e 

innovador, adoptó el espiritismo como ideología y rigió todos los ámbitos de su vida, 

encontró en el conocimiento y práctica de la homeopatía, combinada con el 

espiritismo y el magnetismo, un medio de ayuda al prójimo convirtiéndose en su 

primer campo de batalla, con la finalidad de desfogar su necesidad altruista y 

filántropa para aliviar el dolor de sus semejantes.  

Las revoluciones son una lucha en favor de los derechos del ser humano con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas y en este mismo tenor, las 

enfermedades y dolencias nos ponen en un estado de desventaja, de debilidad, 

desvalidos, a veces de deterioro y en ocasiones con falta de dignidad por lo que 

Francisco I. Madero quiso conducir a todos en el camino del bienestar por medio de 

la homeopatía para hacer un cambio social con el objetivo de modificar radicalmente 

sus condiciones de existencia, con este fin usó como armas su altruismo y filantropía 

que lo preparó para el personaje que fue después y poder llevar a cabo una segunda 

revolución, la política, encaminada a ser de mayor escala, con un alcance superior 

y más transformadora. 

En mi investigación pretendo valorar en Francisco I. Madero, al otro 

revolucionario e innovador, su faceta como médico homeópata y magnetizador que 

adoptó al espiritismo como ideología la que rigió todos los aspectos de su vida, con 

el fin de poder comprender de mejor manera al personaje complejo que es, notar su 

grandeza como ser humano y su ocupación de lo que él consideró necesario para 

mejorar la calidad de vida de las personas y así, aminorar sus sufrimientos de una 

manera totalmente altruista. 

En el presente trabajo, me apegaré a la historia cultural, historia de la ciencia 

y la biografía las que regirán mi línea a seguir. La historia cultural considera a las 

sociedades como un conjunto que engloba a diferentes grupos humanos, en este 

caso a los sectores específicos de espiritistas y homeópatas de finales del siglo XIX 

y principios del XX como poseedores de sus propias representaciones del mundo, 

capaces de crear y recrear sentidos y significados propios y de establecer distintos 

tipos de relaciones sociales a partir de una realidad determinada con la finalidad de 
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comprender mejor los procesos sociales de construcción y apropiación de 

identidades colectivas. Sus principales representantes son Peter Brown, Robert 

Dartorn, Pierre Nora y Roger Chartier.21 

La historia de la ciencia cumple la función de resguardar el patrimonio de los 

conocimientos locales, desentraña el proceso de construcción de una comunidad 

profesional y científica, por ello tiene la capacidad de despertar reconocimiento e 

identidad gremial, como es el caso de la homeopatía. Así mismo, explica la 

trayectoria que los seres humanos han seguido para hallar soluciones a problemas 

concretos y conocer aspectos de la realidad. En el caso de la homeopatía, desde 

sus inicios ha tenido como objetivo hallar soluciones a la enfermedad para que 

prevalezca el bienestar y cómo se fue insertando en la sociedad resolviendo su 

problemática en la salud, por lo que haré una revisión y análisis de los textos 

homeopáticos.22 

Por otro lado, me avocaré al uso de la biografía para estudiar a Francisco I. 

Madero, en la que profundizaré en algunos aspectos de su vida, examinaré las 

acciones y el contexto en que se desarrolló su vida que fueron trascendentales para 

su formación y desarrollo.23  

Mis fuentes son su correspondencia privada, sus comunicaciones espiritistas 

que actualmente se encuentran en el Archivo Francisco I. Madero (AFIM), 24 

                                                           
21 Peter Brown, El mundo en la antigüedad tardía: de Marco Aurelio a Mahoma, Madrid, Taurus, 
1989; Peter Burke, Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Editorial, 1993; José Emilio Burucúa, 
Historia, arte, cultura, México, Fondo de Cultura Económica, 2003; Roger Chartier, El mundo como 
representación. Historia cultural: entre práctica y representación, Barcelona, Gedisa, 1999; Robert 
Darnton, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1994; Elena Hernández, Tendencias historiográficas actuales. Escribir 
historia hoy, Madrid, Akal, 2004; Jacques Le Goff y Pierre Nora, Hacer la historia, Barcelona, Laila, 
1978; Philippe Poirrier, La historia cultural: ¿un giro historiográfico mundial?, España, Universidad 
de Valencia, 2012. 
22 Consultar: Rafael Guevara Fefer, El uso de la historia en el quehacer científico. Una mirada a las 
obras históricas del biólogo Beltrán y del fisiólogo Izquierdo. México, UNAM, 2015; Thomas Kuhn, 
La tensión esencial. Estudios sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1996; Elisa Silvana Palomares Torres, Los grupos científicos frente a su 
historia: oralidad y memoria en el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, Tesis de Licenciatura en Historia, UNAM, FFyL, 2007.  
23 Milada Bazant Sánchez, coord., Biografía, modelos, metodologías y enfoques, México, El Colegio 
Mexiquense, 2013; François Dosse, Paul Ricoeur, Los sentidos de una vida. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2013; Aurelia Valero Pie, 2012, José Gaos en México: una biografía intelectual, 
1938-1969. México, Tesis de Doctorado en Historia, El Colegio de México, 2012.  
24 En adelante me referiré al Archivo General de la Nación sólo como AFIM. 
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resguardado por la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 

(DGPCAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 25 dentro de 

Palacio Nacional; su biblioteca personal que se encuentra en el Centro de Estudios 

de Historia de México, a cargo de la Fundación Carlos Slim y en documentos 

resguardados por el Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM).  

Una de mis principales fuentes y que es trascendental para mi investigación, 

es su “Cuaderno de apuntes homeopáticos”. Esta tesis ofrece una transcripción 

propia y única, pues no existe otra anterior. Físicamente y en formato digital se 

encuentra en el AFIM.26 Dicho archivo fue adquirido por donación de la familia de 

Alfredo Álvarez Anaya quien conoció a Madero por medio de la masonería, 27 en sus 

giras de propaganda política, congenió con su ideología antirreeleccionista, fue su 

partidario, amigo y dirigente de la Agrupación Pro Madero, asociación encargada de 

preservar su memoria, lo que al parecer resultaba ser la persona idónea para recibir 

el acervo de manos de Sara Pérez, viuda de Madero, como obsequio al guardián 

de la figura del revolucionario.  

El Archivo Francisco I. Madero, a decir de Alfonso Taracena en su libro 

Francisco I. Madero,28 fue vendido después de la muerte de Alfredo Álvarez por la 

Agrupación Pro Madero, sin el consentimiento de la familia Álvarez. 

En este archivo se encuentran contenidos los documentos que se localizaban 

en el Castillo de Chapultepec, su residencia oficial durante su gobierno (1911-1913). 

Cuando fue asesinado, durante la Decena Trágica, su familia tuvo que salir huyendo 

del país, se fueron a Cuba bajo la protección de su representante en México, 

Márquez Sterling.29 A causa de la persecución, que sufrieron, por parte de Victoriano 

                                                           
25 En adelante me referiré a la Secretaría de Hacienda y Crédito público sólo como SHCP. 
26 AFIM, SHCP, Cuaderno de apuntes personales de curación de Francisco I. Madero 1901-1902, 
caja 92, fólder 2/3, folios 36935-36978. Apéndice documental 8. 
27 Alfredo Álvarez fue ministro protestante y espiritista. Cuando Madero subió a la presidencia, 

colaboró con él, como intendente del Palacio Nacional, y después, como diputado de la XXVI 

legislatura. Además, tenían una estrecha relación, era tal que con frecuencia éste lo acompañaba 

en sus paseos matutinos. Véase Yolia Tortolero, op. cit., p. 206. 
28 Alfonso Taracena, op. cit., p. 29. 
29 Carlos Manuel Agustín Márquez Sterling y Loret de Mola en su cargo como embajador de Cuba 
en México, durante la Decena Trágica, intentó infructuosamente ayudar a Madero para evitar su 
asesinato, pero sí logró ayudar y sacar del país con destino a Cuba a la familia Madero, lo cual relató 
en su libro Los últimos días del presidente Madero, Cuba, colección Documentos Políticos, Imprenta 
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Huerta, dejaron dentro del Castillo las pertenencias de la familia Madero, entre ellas 

dicho archivo. Cuando subió al poder Venustiano Carranza se encontró con estas 

posesiones, las cuales entregó a Soledad González,30 quien en ese momento fungía 

como su secretaría personal, que también había sido secretaria personal y protegida 

de Madero, las que hizo llegar a su viuda. 

Este archivo permaneció en la oscuridad hasta que la SHCP puso manos a 

la obra para su catalogación en 1996 y comenzó en el 2000 dicho proyecto, aunque 

hay rastros de que a lo largo de su existencia hubo intentos de realizar este trabajo. 

En un principio por Alfredo Álvarez y después, cuando quedó a resguardo del Taller 

de Impresiones Estampillas y Valores (TIEV), no se sabe muy bien a qué periodo 

corresponde o bajo la dirección de quién se realizó, además, la base de datos, 

cuando ya inició formalmente la catalogación por parte de la SHCP, fue modificada 

en varias ocasiones.  

Una limitante con la que me encontré fue que en la búsqueda de documentos 

no existe dentro de la base de datos del archivo el tema de homeopatía y por lo 

regular estos documentos se encuentran en el apartado de miscelánea, espiritismo, 

masonería o en correspondencia privada lo que hizo un poco tardado y compleja la 

localización e identificación de los documentos homeopáticos y en especial de este 

“Cuaderno de apuntes homeopáticos” escrito de su puño y letra.  

La primera referencia que encontré sobre este “Cuaderno de apuntes” la hizo 

José Valadés en Imaginación y realidad de Francisco I. Madero,31 en el cual alude 

a este como libro de apuntes particulares; la segunda cita que encontré, fue la que 

hizo Alfonso Taracena,32 pero en ese momento el archivo se encontraba en poder 

de Alfredo Álvarez y no contaba con una catalogación formal; la tercera mención fue 

hecha por la Dra. Yolia Tortolero en su libro El espiritismo seduce a Francisco 

                                                           
Nacional de Cuba, 1960, p. 272-291. Sobre este momento histórico también escribió Adrián Aguirre 
Benavides en Madero Inmaculado, México, Diana, 1962, p. 50. 
30 Soledad González fue una niña que había quedado huérfana, hija de su trabajador Miguel 
González Fierro, a la que el matrimonio Madero dotó de estudios, casa, vestido y comida. Consultar 
Manuel Arellano Zavaleta, Sarita Pérez de Madero, dama de la revolución. México, Rival Ediciones, 
2012, p.51. 
31 José C. Valadés, op. cit. p.63. 
32 Alfonso Taracena, op. cit. p. 29. 
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Madero,33 en la que se refirió a este “Cuaderno de apuntes” y citó su ubicación 

dentro del archivo, pero la clasificación de la base de datos actual no corresponde, 

esto se debe a que pertenecía a una catalogación anterior, además lo que se 

encontraba en la descripción del documento dentro de la base de datos estaba 

descrita como relación de nombres, aunque me dio una gran alegría que este 

documento tan importante para mi investigación haya permanecido a través de los 

años, tuve que realizar su búsqueda desde el inicio y se convirtió en mi cometido 

encontrar su ubicación.34 

No cuento con la información para asegurar que fue el único “Cuaderno de 

apuntes homeopáticos” realizado por Francisco I. Madero, pero sí del que se tiene 

referencia y afortunadamente ha sobrevivido al paso del tiempo. Este Cuaderno 

corresponde a un libro copiador del original, 35 escrito por su puño y letra del cual 

hasta el momento no existía una transcripción, ni estudio formal, por lo que me di a 

la tarea de hacer la investigación de esta importante etapa y faceta, del mismo 

modo, realizar la transcripción de dicho cuaderno por considerar que se trata de un 

documento poco conocido y menos aún estudiado, es de gran valor histórico y 

puede ser una fuente de consulta para otros historiadores y servir en beneficio para 

futuras investigaciones históricas u otros estudios. 

Esta tesis se compone de cuatro capítulos. En el primero abordo sus 

antecedentes familiares ya que perteneció a una de las familias más acaudaladas 

e importantes de México en el siglo XIX, origen y base de lo que más tarde llego a 

ser, así mismo mostraré su instrucción tanto en México como en el extranjero que 

                                                           
33 Yolia Tortolero, op. cit. p. 247. La ubicación que le dio Yolia Tortolero es AFIM; SHCP, “Cuaderno 
de apuntes particulares” de Francisco I. Madero, 1901, contenedor 8, caja 13, folios 14054-141882. 
Cabe señalar que la Dra. Yolia Tortolero en un momento dado, hacia 1999 fungió como Jefa del 
Departamento de Investigación de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Archivo Francisco I. Madero, encargada de 
realizar la catalogación del Archivo Francisco I. Madero. 
34 La ubicación actual es AFIM, “Cuaderno de apuntes homeopáticos” de Francisco I. Madero 1901-
1902, caja 92, fólder 2/3, folios 36935-36978. 
35 En aquellos tiempos en los que Madero vivió era común que las personas tuvieran libros 
copiadores de su correspondencia para poder regresar a las cartas que habían escrito y poder 
verificar y recordar la información contenida dentro de su correspondencia, gracias a estos libros 
copiadores es que nos llegó hasta estos momentos información crucial para el estudio de ciertos 
personajes o eventos, este es el caso de Francisco I. Madero y de su “Cuaderno de apuntes 
homeopáticos”, que de no ser así, dudo mucho que hubiéramos podido contar con tan valiosa 
información. 
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lo impulsó a ser el gran revolucionario, innovador, altruista, filántropo, con apertura 

mental, liberal y progresista influenciado por la cultura norteamericana y francesa. 

El segundo capítulo se encamina a comprender su lado filántropo y espiritista. 

¿Cómo fue su veta filantrópica y altruista?, antecedente para su práctica médica, 

así como los postulados y bases principales del espiritismo la que fue pieza 

fundamental para que llevara a cabo muchas de sus empresas con un fin ético-

moral, siguió el consejo de los espíritus que rigieron todos los aspectos de su vida 

con base en la moral espírita. Me parece prudente aquí dar espacio a un término 

que manejo a lo largo de este estudio, los invisibles, estos seres inanimados que 

según el espiritismo nos acompañan a lo largo de nuestra existencia, es decir, los 

espíritus, los cuales fueron llamados así por Madero en su correspondencia privada, 

por lo que me di la libertad de retomar este término. 

En el tercer capítulo muestro el pluralismo médico del siglo XIX, profundizo en el 

estudio de la homeopatía para conocer su funcionamiento, a su creador, Samuel 

Hahnemann, ¿Cómo nació la homeopatía? así como su arribo, desarrollo y sus 

principales exponentes en México. Dentro del ejercicio de la medicina alternativa 

del siglo XIX y principios del siglo XX estaba la práctica del magnetismo por lo que 

cedo un espacio de mi investigación para documentar qué es el espiritismo, 

¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Por quién surgió?, así como el magnetismo y las curaciones 

magnéticas en México. 

En el cuarto capítulo se desarrolla lo más importante, el tema fundamental y 

central de mi tesis, Madero homeópata y su combinación de saberes, el ejercicio de 

la homeopatía junto con el espiritismo y el magnetismo en favor del alivio de los 

enfermos. Primero hago una revisión sobre cómo conoció la homeopatía, su 

ejercicio médico en combinación con estos saberes de manera presencial, a larga 

distancia, con sus familiares y con él mismo, la difusión y propaganda que hizo de 

esta, así como las últimas noticias que tenemos de él en combinación con estas 

disciplinas en aras del bien común, para comprender la historia homeopática, sus 

orígenes, su desarrolló en México y cómo, al ser una medicina benévola para el 

paciente y altruista encajó perfectamente en sus ideas espirituales. 
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1. El caldo de cultivo: los antecedentes familiares de 

Francisco I. Madero 

Francisco I. Madero perteneció a una de las familias más importantes de México en 

el siglo XIX. La familia Madero fue poseedora de una casa dedicada a la 

vitivinicultura, a la ganadería, a la agricultura y al comercio, lo cual le otorgó una 

magnífica fortuna por lo que pudieron gozar de la opulencia, una cultura europea y 

norteamericana, lo que les abrió nuevos horizontes y un alto estatus sobre todo en 

la zona Noreste de la nación. Es de vital importancia mostrar sus antecedentes 

familiares, su ambiente y su entorno, quiénes fueron, qué hicieron, pues, cuando 

nació ya se encontraban en una situación económicamente desahogada lo que le 

proporcionó el poder desarrollar intereses que adoptaron del extranjero, además 

tuvo una infancia y educación privilegiada dentro y fuera del país que lo vio nacer, 

junto al bagaje familiar, la influencia que sus ancestros ejercieron en él; por el 

conjunto de todo esto pudo obtener otra visión de su entorno, de las cosas y del 

mundo.  

Con toda esta información no pretendo hacer una biografía de sus ancestros, 

pues ya existen varios estudios como las de Fernando Del Moral, Manuel Guerra de 

Luna, José Valadés, Stanley Ross, entre otros,36 sin embargo, aquí sólo trato con 

los personajes que a mi modo ver tuvieron influencia en Madero y a partir de ahí 

poder mostrar los elementos y herramientas que propiciaron un caldo de cultivo que 

generó un ambiente que lo motivó para que se hayan desarrollado en él ciertas 

características y peculiaridades  que lo ayudaron a gestar todas sus empresas, 

sueños e inquietudes que más tarde hizo florecer y poder dedicar dinero, tiempo y 

esfuerzos a la filantropía y a realizar cosas interesantes con sus recursos 

económicos por lo que esta primera parte de mi investigación es fundamental para 

poder comprenderlo por medio del conocimiento de sus antecedentes familiares y 

el entorno en que se desenvolvió y de este modo vincularlo con la preparación que 

                                                           
36 Para mayor información de este momento en los orígenes de la familia Madero, consúltese a 
Fernando Del Moral González, op. cit., p. 18; Manuel Guerra de Luna, Los Madero: la saga liberal, 
historia del siglo XIX, México, Siglo Bicentenario, 2009, p. 43-50; Stanley R. Ross, op. cit., p. 13-28 
y José Valadés, op. cit., p. 18-23. 
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tuvo, el ser humano que fue y los intereses tan distintivos que desarrolló durante su 

vida, por lo que en el presente capítulo me remonto a sus ancestros más cercanos 

y primeros años. 

1.1. Antecedentes familiares 

1.1.1 El iniciador de la estirpe, José Francisco Madero Gaxiola 

Los orígenes de la familia Madero se remontan a 1786, en España,37 pero por 

cuestiones temáticas que atañen a mi tesis haré una rápida revisión familiar desde 

su bisabuelo José Francisco Madero Gaxiola, el abuelo Evaristo Madero Elizondo, 

su padre José Francisco, para después centrarme en Francisco I. Madero. 

José Francisco Madero Gaxiola hijo de José Joaquín Madero San Martín y 

Francisca Gaxiola, se casó en 1814 en primeras nupcias con Rosa Molinar 

Sepúlveda, la que más tarde falleció.  

Él adquiría mercancía proveniente de Nueva Orleáns para venderla en 

Saltillo, Nuevo León, San Luis Potosí y Guadalajara. En 1817 radicó en Monclova 

en busca de mejor suerte, en 1821 fue alcalde de dicha población.  

El 3 de febrero de 1824 contrajo segundas nupcias con María Victoriana 

Coleta Elizondo y García originaria de Valle de San Juan Bautista de Pesquería 

Grande, Nuevo León. 38  

En 1827 fue nombrado diputado, se abocó a fomentar la contribución 

ciudadana por medio de la recaudación de impuestos. Estaba en contra de la 

esclavitud e hizo todo lo posible por abolirla. Se sabe que era masón,39 de donde 

                                                           
37 Idem. 
38 En https://www.geni.com/people/Victoriana-ElizondoGarc%C3%ADa/6000000000140843567 (19 
de mayo de 2020) menciona que nació el 5 de marzo de 1909 y murió el 3 de mayo de 1853 en 
Guerrero, Coahuila, México. Fue hija de José Nicolás Máximo Elizondo de la Garza y de María Josefa 
de Jesús García de la Garza quien fue madre de Evaristo Madero Elizondo, entre otros. 
39 En el siglo XIX la masonería tomó gran importancia, planteaba principios liberales, la honestidad, 
la justicia, estimulaba el pensamiento y cultivar una mente superior. Primero llegó a México el rito 
escocés con el cual se identificaban los criollos conservadores y los aristócratas centralistas. 
Posteriormente llegó el rito de York que promovía las ideas progresistas y liberales de Inglaterra y 
Estados Unidos donde se encontraban tanto criollos como mestizos a favor de la República. Los 
masones usaban signos distintivos para reconocerse entre ellos como el saludo y la firma, que incluía 
tres puntos formando un triángulo, el emblema de mayor importancia en la masonería ya que 
representaba el equilibrio de todas las fuerzas en una sola deidad y la firma de José Francisco lo 
contiene por lo que se sabe que pertenecía a la masonería. En Manuel Guerra en Los Madero: la 
saga liberal… p. 187 
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probablemente cultivó sus ideas de igualdad y libertad, era anticlerical y truncó las 

fiestas patronales pues los curas se aprovechaban para obligar a los pobladores a 

hacer constantes cooperaciones. 

Posteriormente se dedicó a sus negocios personales y a construir su 

Hacienda de Palmira donde tenía cabezas de ganado menor, cerdos, producía 

jabón y cultivaba maíz y trigo.  

El 9 de septiembre de 1832 fue electo como diputado por el departamento de 

Texas el cual tomó posesión del cargo en diciembre y fue nombrado vicepresidente 

de la Cámara. Falleció un año después, el 26 de septiembre de 1833 de cólera.40 

1.1.2 El Patriarca, Evaristo Madero Elizondo  

El 20 de septiembre de 1828, en la villa de Gigedo, nació José Evaristo,41 su infancia 

transcurrió en Río Grande, Coahuila.42 Dos años después de la muerte de su padre, 

su madre contrajo segundas nupcias con Victoriano Navarro, quien se concentró en 

trabajar la Hacienda de Palmira.  

Imagen 1: Hacienda de Palmira ahora en ruinas 

  

La Hacienda de Palmira se encuentra en el actual Municipio de Villa Unión, en el estado de Coahuila. 
https://www.facebook.com/FuerteDeSanPedroDeGigedo/photos/a.2577884475562820/257792885
889171, (31 de mayo de 2021). 

                                                           
40 José Francisco Madero Gaxiola fue sepultado en una fosa común, según datos proporcionados 
por Fernando Del Moral González, op. cit., p. 18, 
41 Ibid., p. 210 y en Pedro López. Madero hombre y héroe. México, XLVII Legislatura al Congreso de 
la Unión, 1969, p. 12. Nombran a Evaristo como José Evaristo, pero en el sitio web 
familiamadero.com (19 de mayo de 2020) sólo aparece como Evaristo. 
42 Evaristo Madero iba a cumplir cinco años cuando su pare falleció. 
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Su padrastro lo internó en el Colegio de San Juan para que concluyera sus 

estudios básicos; cinco años más tarde, a los doce años de edad volvió a Río 

Grande a adiestrarse en las tareas del campo. 

A los 18 años, comenzó a trabajar, transportaba mercancías entre Texas y la 

frontera norte de Coahuila, Monclova, Saltillo, Monterrey y San Luis Potosí. En 1848, 

a los veinte años de edad se casó con María Rafaela Hernández Lombraña y el 11 

de marzo de 1849 nació su primogénito José Francisco.43 

Imagen 2: Matrimonio Madero Hernández 

 

En https://www.flickr.com/photos/navarrovillalobos/2042138046, (31 de mayo de 2021). 

A los 23 años de edad, ocupó el puesto de juez en la jurisdicción de Río 

Grande. Participó con el ejército liberal como coronel contra la invasión francesa, 

respaldó a los pueblos coahuilenses al norte de Saltillo cuando decidieron adherirse 

al estado de Nuevo León.  A mediados de 1857, fue electo como diputado por el 

partido de Río Grande.  

                                                           
43 María Rafaela Hernández Lombraña (1831-1870) fue una rica heredera de Monterrey, hija de 
Marcos Hernández, eran familiares de Antonio Hernández quien le enseñó a Evaristo a ser 
transportista. El matrimonio habitaba la hacienda de Guadalupe. 
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En 1859 surtía a La Estrella, fábrica textil en Parras, además tenía diversos 

negocios en el norte del país y sur de los Estados Unidos. Su caravana transportaba 

gran parte del algodón confederado que cada mes ingresaba a México, supo 

aprovechar la contienda secesionista, pues la aduana de Piedras Negras se 

convirtió en paso obligado del algodón producido en los estados confederados que 

buscaba salida hacia los mercados europeos, vía Matamoros. 44  Para este 

momento, Evaristo era líder de su comunidad y un hombre de recursos, pues en 

1862 le compró a su hermana y medios hermanos los bienes de su herencia 

paterna.  

En los primeros años de la Guerra de Secesión, Lorenzo González Treviño, 

quien poseía un gran talento como negociante lo conoció e iniciaron una muy buena 

relación de negocios, La Sociedad Madero y Compañía que se convirtió en una casa 

comercial. Lorenzo era el socio industrial, pues estaba relacionado con empresas 

en Monterrey y Matamoros, Evaristo era el socio capitalista quien además aportó 

sus conexiones que había logrado consolidar durante la guerra; también contaba 

con una buena infraestructura como transportista y negociante de algodón 

desarrollada en Texas.  

En la primavera de 1864, se mudó con su familia a Monterrey con la finalidad 

de que los negocios prosperaran para consolidar su patrimonio familiar por medio 

de sus relaciones con los empresarios regiomontanos. Lorenzo y Evaristo 

compraron la fábrica textil La Estrella y la hacienda del Rosario en Parras,45 

Coahuila, que contaba con viñedos, molinos, casas coloniales y tierras de 

agostadero.46 En enero de 1870, los Madero llegaron a Parras a vivir y toda la familia 

se abocó a trabajar la hacienda. En esta época quedó viudo y en 1872 contrajo 

segundas nupcias con Manuela Farías Benavides.47 

                                                           
44 Mario Cerrutti, Burguesía y capitalismo en Monterrey 1850-1910, México, Claves 
Latinoamericanas, 1983, p. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                        
45 La Hacienda del Rosario Parras fue comprada en 1870 a Refugio Santos Coy, viuda de Rafael 
Aguirre, dicha transacción incluía la Industrial de Parras, las bodegas del Rosario (Bodegas del 
Marqués), un molino de trigo, entre otros. 
46 Para más información de la sociedad Madero y Cía., la compra de la fábrica La Estrella y la 
hacienda El Rosario, véase Manuel Guerra, Los Madero: la saga liberal… p. 457-471. 
47 Manuela Farías (1851-1894) era hija de María de los Inocentes Benavides García-Dávila y de Juan 
Francisco Manuel de la Trinidad de Farías y Sánchez (1807-1870), importante hacendado y político 
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Imagen 3: Casa familiar  

  

Casa del segundo matrimonio de Evaristo con Manuela Farías situada frente a la casa grande de la 
hacienda El Rosario. En https://www.minube.com.mx/rincon/casa-de-don-jaime-madero-a2226075, 

(1° de junio de 2021) 

En 1881 la fábrica La Estrella introdujo la mezclilla, con lo cual alcanzó una 

gran reputación. Los socios mayoritarios de Madero y Compañía decidieron integrar 

como accionista a su primogénito, José Francisco. Ese año fundaron una fábrica de 

vidrio para producir sus propios envases y embotellar sus vinos. Laboraban el 

algodón en la Comarca Lagunera. Contaban con una buena cantidad de reses y 

ganado lanar en los ranchos de San José, cerca de Parras y también incursionaron 

en la minería.48 

Evaristo se posicionó como diputado por el distrito de Monclova, más tarde 

el Congreso lo nombró gobernador constitucional del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, desde el 15 diciembre de 1880 hasta el 15 de diciembre de 1884.  

Durante su gestión instaló el primer teléfono en Saltillo que comunicaba el 

Palacio de Gobierno con las casas consistoriales y con ayuda de algunos 

hacendados puso telégrafos, luz y drenaje, incluso antes de que otras ciudades 

como Monterrey contara con dichos servicios. Impulsó la construcción de vías 

férreas, combatió las alcabalas y abrió la zona carbonera de Monclova y Río 

                                                           
coahuilense, alcalde de Laredo, opositor a la república centralista de México y promotor del bando 
Confederado durante la Guerra de Secesión estadounidense. 
48 Eduardo Enríquez, 1985, Evaristo Madero E., Testamento, Historia Mexicana, xxxv; 2, p. 2. en 
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/viewFile/1905/1723, (31 de mayo de 
2021). 
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Grande. Hizo énfasis en la separación entre la Iglesia y el Estado. Reglamentó que 

los ministros de cualquier culto no podrían registrar ningún acto de bautismo o 

matrimonio sin haberlo efectuado antes en el registro civil. 

En materia educativa, promovió la “Ley orgánica de instrucción pública” en la 

cual separaba los planteles de enseñanza en primaria, preparatoria y profesional 

donde la instrucción debía ser laica, gratuita y obligatoria. Estableció una escuela 

normal para la preparación de los profesores. Erigió una escuela primaria de niños 

y niñas por cada dos mil habitantes, e implantó haciendas, fábricas y recintos de 

aprendizaje para adultos en la penitenciaría de la capital del estado. Repartió 

paquetes educativos de libros en todos los municipios. Restauró el internado. 

Impulsó la educación superior con el Ateneo Fuente y proyectó el teatro Acuña en 

Saltillo.49  

Un hecho importante que sucedió entre los habitantes de la Comarca 

Lagunera durante su gobierno, fue la pugna para acaparar las aguas del río Nazas 

que databa de 1848, trataban de controlar las aguas y desviarlas por diferentes 

vegas en perjuicio de los colonos coahuilenses ubicados en la laguna de Mayrán. 

Para 1879 se revivió el conflicto lo que ponía en jaque a los otros agricultores.  

Por tal motivo creó una comisión de límites financiada por el gobierno estatal, 

ordenó sacar del archivo todos los títulos de propiedad y documentos coloniales que 

se relacionaran con el pleito en La Laguna e imprimió un panfleto que sirvió como 

prueba legal y propaganda de los derechos que los coahuilenses tenían sobre 

aquellas tierras, en él se estipulaba que la sierra de Durango fungía como línea 

limítrofe entre las dos entidades, en vez del río Nazas, como reclamaban los 

duranguenses.  

Evaristo promovió la causa coahuilense en la capital del país y decidió 

invertirle a su difusión en los periódicos, finalmente el 3 de febrero de 1883, la 

Suprema Corte de Justicia ordenó la demolición de obras en la presa en perjuicio 

de los agricultores, pero la disputa por controlar el agua nunca cesó.  

                                                           
49 El Ateneo Fuente debe su nombre a su precursor Juan Antonio Claudio de la Fuente Cárdenas, 
abogado quien fue diputado constituyente, ministro de Hacienda, de Gobernación, de Relaciones 
Exteriores y gobernador de Coahuila. El Ateneo Fuente era la institución dedicada a la enseñanza 
superior en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
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El 19 de febrero 1882, promulgó la cuarta Constitución Política 

de Coahuila con rasgos centralistas. En 1884 se opuso a la reelección de Díaz lo 

que le costó la eliminación en el foro de la política en su Estado y lo puso bajo la 

vigilancia de Bernardo Reyes.50 

En 1883, hizo un contrato para formar una empresa explotadora de carbón 

denominada Compañía Carbonífera de Sabinas. En 1892, fundó el primer Banco de 

Nuevo León en la frontera norte y se abrieron 18 sucursales y en 1900 constituyó la 

Compañía Metalúrgica de Torreón con el objetivo de establecer una fundición de 

plomo. Dentro de sus propiedades encontró guayule, una especie de caucho, lo que 

fue una fuente adicional de riqueza y erigió la Compañía Explotadora Coahuilense 

(beneficiadora del guayule) dedicada a la explotación de caucho.51 

Los intereses económicos del patriarca familiar eran variados y extensos 

como explotaciones agrícolas, particularmente algodón, vid y trigo, 

aprovechamientos forestales como guayule y leña, haciendas de beneficio minero 

que producían fierro y carbón; transportes, textiles, vinos y licores, industria 

jabonera, banca de crédito y depósito, además de empresas de servicio, entre otras. 

Poseía propiedades en grandes extensiones de tierra en Saltillo, Parras, La Laguna, 

el Bolsón de Mapimí hasta llegar al norte de Coahuila, en la región carbonífera y 

también en la ribera del Río Bravo, desde Acuña hasta Río Grande. Poseía molinos 

en Saltillo, el Golfo, Monterrey, Sonora y Yucatán, así como establecimientos 

ganaderos. 

En abril de 1911 en Monterrey, Nuevo León falleció a los 82 años de edad. 

Fue inhumado en el panteón de San Antonio en Parras de la Fuente, Coahuila. 

Como testimonio de su generosidad y gran sentido altruista, observamos en la 6ª 

cláusula de su testamento en el cual ordenó que del capital que dejara a su 

fallecimiento se separaran cien mil pesos para que con sus productos se sostenga 

de caridad con el nombre de Asilo de San José que tenía establecido en su 

                                                           
50 Pedro López Díaz, op. cit., p. 12. 
51 María José García Gómez, Empresas, familia y decisiones: Cómo nació y creció Compañía Minera 
Autlán. Tesis doctoral, México, D. F., Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2007, p. 33-
34. 
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Hacienda del Rosario, 52 pero en ningún caso se gastará nada del capital y solo se 

dispondrá de los réditos. Además, éste testamento contenía: 

Ordeno a mis hijos y demás descendientes que se porten bien; que sean buenos 
hermanos y que se ayuden en todo y por todo, por unidos serán una gran palanca que 
les ayudará siempre. Que procuren amar a Dios sobre todas las cosas, ser justos y 
hacer el bien que puedan sin contarlo a nadie. Que procuren leer diariamente a lo 
menos tres horas, que sean activos, diligentes y honrados a carta cabal, y que jamás 
digan mentira porque esto envilece a los que la profieren.  Ordeno a todos mis hijos y 
demás descendientes procuren vivir unidos como les tengo recomendado, adoren a mi 
Dios, sean justos y amen a sus esposas, hijos y a su patria; que sean activos, y sean 
enemigos de la pereza, que jamás envidien el caudal ajeno, pero que sí sean 
envidiosos de las virtudes de sus semejantes que recuerden siempre la memoria de 
sus padres y principalmente de su santa madre que desde el cielo les sonríe... 53 

En el fragmento que he citado de su testamento notamos la preocupación y 

ocupación que tenía sobre sus descendientes para que se comportaran como 

buenos seres humanos y como veremos más adelante, estos preceptos 

influenciaron en la mente y actuar de Francisco I. Madero. 

Imagen 4: Evaristo Madero y su descendencia en 1898 

 

Foto consultada el 31 de mayo de 2021y tomada del sitio web: 
https://grandescasasdemexico.blogspot.com/2020/04/la-casa-de-don-francisco-madero-y.html  

                                                           
52 Eduardo Enríquez, op. cit., consultado el 30 de mayo de 2021. 
53 Fragmento del testamento de José Evaristo Madero Elizondo, cláusula 26 y 30 fechado el 19 
octubre de 1910, Eduardo Enríquez, op. cit., en 
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/viewFile/1905/1723 pág. 342, (30 de 
mayo de 2021).   El expediente completo del que forma parte el testamento se encuentra localizado 
en el Archivo Municipal de Saltillo (AMS), Coahuila, en el fondo Testamentos. 
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1.1.3 José Francisco Madero Hernández, padre del egregio 

revolucionario 

El primogénito de Evaristo Madero cursó sus primeros estudios en Monterrey. En 

1865, entró a estudiar en el Colegio de Minería en la Ciudad de México, 

posteriormente continuó su formación en el Instituto Mercantil de Bélgica y finanzas 

en la Sorbona de París;54 en su estancia de estudios en Europa visitó varias cortes 

como la rusa, austriaca, belga, italiana, inglesa, entre otras y asimiló las costumbres 

de cada una de ellas,55 para luego regresar a trabajar con su padre. Más tarde 

contrajo matrimonio con Mercedes González Treviño hermana de Lorenzo, socio de 

su padre, en total tuvieron once hijos, su primogénito fue Francisco Ignacio. 

José Francisco era masón, sabía tocar el piano, era culto, hablaba con 

naturalidad inglés y francés, además, estaba interesado en la exploración de 

tecnologías de vanguardia para mejorar los procesos, fue socio de su padre, como 

lo describí anteriormente, pero también él edificó su propia fortuna personal a partir 

de intereses mineros, crianza de ganado, siembra de algodón, entre otros, amasó 

un capital que excedió los quince millones de pesos.56 

Como podemos advertir se trataba de una familia sui géneris, con una 

identidad propia, de la que destaca el altruismo, la filantropía, la innovación, el 

progreso, el trabajo, la masonería, el libre pensamiento, con un razonamiento poco 

tradicional, que para esos momentos no era algo común, tal y como lo recordaba 

Carlos Madero, el hermano menor de Francisco Ignacio, su familia estaba dispuesta 

a realizar experimentos o actividades nada conservadoras: 

                                                           
54 Existe una colección con su nombre la cual se encuentra en el Archivo Histórico de la UNAM 
(AHUNAM) y se puede consultar en línea en http://www.ahunam.unam.mx/consultar_fcu?id=4.8 ( 20 
abril de 2021). Se compone de un libro copiador de cartas de 204 fojas. Este archivo fue donado en 
1984 por Dora Rodríguez de Pinzón —por mucho tiempo encargada de la difusión en el Archivo 
Histórico—, a quien le fue obsequiado por una pariente de los Madero Hernández. La 
correspondencia fue enviada desde Europa, en parte escrita en francés y dirigida sobre todo al 
patriarca de la familia, en relación con su vida de estudiante, sus paseos y ocasionalmente con 
sucesos políticos de México o de algún país europeo, así como su interés por la agricultura, la 
ganadería y la industria en los estados del norte de México. 
55 Elena Garza Madero, Gustavo y Francisco Madero, dos raíces, un ideal. Monterrey, Nuevo León, 
México, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1991, p. 24. 
56 Stanley R. Ross, op. cit., p. 10. 
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Melchor Villarreal era doctor y había hecho parte de sus estudios en Europa y al llegar 
a Parras implantó un procedimiento terapéutico, invención de Europa, para curar la 
anemia. Dicho procedimiento consistía en hacer que los enfermos de anemia 
bebieran sangre de carnero o de reses recién matadas. Creyendo mi mamá y mi tía 
Anita González que sus hijos Alfonso, Emilio y Rafaela Madero González, así como 
Ricardo, Lorenzo y Aurelio Hernández González, todos estaban anémicos y los 
despachaban para que fueran a dónde se mataban los animales a tomar sendas tazas 
de sangre de los animales recién sacrificados.57 

Este recuerdo de Carlos Madero nos da la idea de que la familia Madero o 

por lo menos la familia Madero González y los Hernández González estaban 

abiertos a hacer otro tipo de métodos fuera del status quo para mejorar su estado 

de salud. 

Imagen 5: Francisco Madero Hernández 

 

Foto consultada el 31 de mayo de 2021en el sitio web: 
https://grandescasasdemexico.blogspot.com/2020/04/la-casa-de-don-francisco-madero-y.html  

 

                                                           
57 Fernando del Moral, op. cit., p. 32 y 33. 
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1.2 Los inicios de un revolucionario  

1.2.1 Nacimiento y primeros años 

En este punto ya he mostrado los orígenes de Francisco I. Madero, mi personaje de 

estudio, cuál fue su entorno familiar en el que se desenvolvió, quiénes fueron sus 

ancestros, que indudablemente dejaron en él un camino a seguir y marcaron una 

huella irrefutable de progreso, liberalismo, gran amplitud de criterio y una posición 

económica muy bien acomodada que le permitió tener una educación privilegiada  

y poder desarrollar intereses muy particulares, pero antes de llegar a este punto me 

centraré en sus inicios.  

Imagen 6: Fe de bautismo de Francisco I. Madero 

  

Fe bautismal de Francisco I. Madero consultada el 1° de junio de 2021en 
http://www.wikimexico.com/articulo/dato-curioso-1-2  
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El 30 de octubre de 1873 el primogénito del matrimonio de Francisco Madero 

con Mercedes González, nació en una de las casas coloniales de la Hacienda del 

Rosario, fue bautizado el 1° de enero de 1874 en la iglesia de Santa María de las 

Parras bajo el nombre de Francisco Ignacio, su abuelo Evaristo y su esposa 

Manuela fueron sus padrinos. 

Se dice era pequeño de estatura, melancólico y frágil. Su madre Mercedes 

observaba que su primogénito: “tenía constantes quebrantos de salud, una 

inexplicable tristeza, inclinación al reposo y actitudes reflexivas. Era un niño triste, 

cavilante y abstraído”.58 

A pesar de esto, era un consumado jinete, tenía preferencia por estar en los 

campos de cultivo, visitaba ranchos y haciendas de sus familiares, hacía natación 

matutina en el estanque, días de campo, largas caminatas, prácticas de equitación, 

etc. Por la tarde la familia se reunía a comer, hacían su siesta habitual y después 

en su casa o en la terraza de la casa del abuelo Evaristo, bebían café u oporto y 

comían empanaditas dulces. Los señores hablaban sobre temas de negocios, de 

los ranchos o de política. Las mujeres, casi todas parientas de Manuela Farías 

tejían y conversaban.59 

Un poco más grandes Francisco y su hermano Gustavo salían temprano a 

caballo para supervisar las cosechas de uva en la hacienda San Lorenzo,60 a dos 

kilómetros de la hacienda El Rosario, donde vivían. 

1.2.2 Estudios iniciales 

Francisco I. Madero estudió a los siete años sus primeras letras con las señoras 

Albina Maynes y Chona Cervantes, posteriormente Manuel Cervantes, esposo de 

                                                           
58 Pedro López Díaz, op. cit. p. 17. En esta pequeña reseña podemos conocer el carácter en los 
primeros años de Francisco Madero. 
59 Alfonso Taracena. op, cit., p. 1. Manuela Farías segunda esposa de Evaristo Madero Elizondo. 
60 Gustavo Adolfo nació 16 de enero de 1875, en Parras de la Fuente, Coahuila. Fue empresario, 
político, permaneció siempre al lado de su hermano Francisco, apoyó al movimiento revolucionario. 
Miembro fundador del Partido Constitucional Progresista, fue diputado en la XXVI Legislatura. 
Durante la Decena Trágica fue asesinado el 18 de febrero de 1913. Juan Sánchez, op. cit., p. 77. 
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una de ellas, fue su profesor de música. Era aficionado a los cuentos de historia 

para grandes, en vez de cuentos infantiles.61 

Imagen 7: Los niños Francisco Ignacio y Gustavo Adolfo 

  

Foto de Gustavo Adolfo y Francisco Ignacio Madero González, consultada el 15 de abril de 2021, 
se encuentra en la web site: 

https://www.google.com/search?q=fotos+infancia+francisco+i+madero&rlz=1C1CHBD_esMX750M
X750&sxsrf=ALeKk01Ve_KCH0OastvehZisXVhmoLMkRg:1619149415108&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=2ahUKEwjp1ubNuZPwAhUCC6wKHdYCA5QQ_AUoAXoECAEQAw&biw=2400&bih=

1171#imgrc=NydGhbzv3scSiM. 

En 1885, a la edad de 12 años ingresó al Colegio San Juan Nepomuceno en 

Saltillo donde permaneció un año,62 junto con su hermano Gustavo y su primo 

Rafael L. Hernández.63  Era un colegio jesuita que a decir por él se dedicaba, sobre 

todo a desarrollar el sentimiento religioso. Su aprendizaje lo impresionó mucho, al 

grado de querer entrar en la Compañía de Jesús, como él mismo lo relató: 

                                                           
61 Gabriel Ferrer de M., Vida de Francisco I. Madero. México, Secretaría de Educación Pública, 1945, 
p. 9. 
62 La fundación del Colegio de Jesuitas en Saltillo se debió al apoyo de Francisco Verea, obispo de 
Linares, cuya diócesis comprendía los estados de Nuevo León y Coahuila. Éste envió al padre 
Ignacio Velasco a Saltillo, le ofreció una casa y una iglesia, así la comunidad quedó instalada el 30 
de octubre de 1878. A pesar de la política anticlerical por Evaristo Madero, sus hijos y nietos 
estudiaron en dicho colegio. 
63 Rafael L. Hernández Madero, primo hermano de Francisco I. Madero y amigo de correrías. Fue 
secretario de Justicia durante el gobierno interino de Francisco León de la Barra, del 25 de mayo al 
12 de julio de 1911. Posteriormente, Madero lo nombró secretario de Fomento (27 noviembre de 
1912 a 18 de febrero de 1913). Fue hecho prisionero en la Decena Trágica y puesto en libertad poco 
después. Juan Sánchez, op. cit., p. 76. 
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A mí me impresionaron fuertemente las enseñanzas que allí recibí, al grado de que 
quería ingresar a la Compañía de Jesús, pues en aquella época llegué a estar 
convencido de que ese era el único camino que podía llevarme a la salvación eterna.  
Las creencias que alimenté en mi infancia y que tomaron cuerpo cuando estuve en 
el colegio de San Juan se habían desvanecido por completo. 
Yo creo que si no hubiera ido a ese colegio en donde me hicieron conocer la religión 
bajo colores tan sombríos y tan irracionales, las inocentes creencias que mi madre 
me inculcó en mi tierna infancia, hubieran perdurado mucho más tiempo.64 

Imagen 8: Francisco y Gustavo Madero en la niñez 

 

Foto de Francisco Ignacio y Gustavo Adolfo Madero González, consultado el 15 de abril de 2021, 
se encuentra en el sitio web: http://historiagabit.blogspot.com/2010/08/gustavo-adolfo-madero.html  

1.2.3 Estudios en Estados Unidos 

A los 13 años viajó con su padre, su hermano Gustavo, sus tíos paternos Ernesto, 

José y Manuel, a Baltimore, Estados Unidos, para ingresar en el Saint Mary’s 

College, dirigido por hermanos maristas donde muchas horas hábiles del colegio 

estaban dedicadas al rezo y progreso de la religión. 

En este colegio los Madero se divertían con los trineos tirados por caballos 

en la nieve, así como los asaltos de box a puño pelón, en el cual sobresalía 

Francisco, pues había cobrado robustez física, poseía agilidad y valentía. Estas 

                                                           
64 Francisco Ignacio Madero González, editor Alejandro Rosas, Memorias. Obras completas de 
Francisco Ignacio Madero. México, Clío, 1998, p. 25-29. Francisco I. Madero comenzó a escribir sus 
Memorias el 1º de enero de 1909. José Valadés, op. cit., p. 215. 
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peleas entretenían también a los demás estudiantes y a los hermanos maristas 

quienes los estimulaban para que realizaran estas peleas: 

Una vez, estuve sosteniendo un asalto de esa naturaleza con uno de mis 
condiscípulos americanos durante quince minutos, que fue lo que duró el recreo. 
Todos los estudiantes formaban círculo a nuestro derredor, y al llegar uno de los 
hermanos que nos vigilaban, suspendimos momentáneamente el asalto, pero él dio 
su consentimiento para que continuáramos, y tanto él como otro hermano de jerarquía 
superior, que llegó después, no sólo eran espectadores de ese asalto, sino que nos 
incitaban a no desmayar. Recuerdo que mi contrincante estaba en un rincón más alto 
que el punto en donde yo me encontraba, lo cual es muy ventajoso para esa clase de 
asaltos. Algunas veces me quedaba en mi lugar, con la esperanza de que él me 
atacara, y proseguir la lucha en condiciones más ventajosas para mí; pero él nunca 
abandonó su lugar y yo fui el que tuve que atacarlo constantemente, incitado por los 
buenos hermanos y padrecitos que no dieron en aquella vez grandes pruebas de 
moralidad. 
Al terminar el recreo, terminó el asalto: los dos teníamos los ojos inflamados, las 
narices chorreando sangre y la cara de llena de contusiones. Fuimos a la pila de 
agua a darnos una buena refrescada, y muy cortésmente nos ofrecíamos el primer 
lugar para verificar esa operación. Después un shake hands puso término a nuestra 
rivalidad.65 

Cuando estaban en el colegio recibieron la noticia de que un hermano suyo 

muy querido, Raulito, murió en un accidente en el cual se quemó. Este hecho fue 

trascendental para su vida que lo marcó para siempre, dejó un testimonio de esto: 

Estábamos en el colegio cuando recibimos la noticia de que había muerto un hermano 
nuestro, a quien queríamos muchísimo debido a su precoz inteligencia y a los nobles 
sentimientos que revelaba. Su muerte fue verdaderamente trágica, pues con un 
carrizo que él tenía hizo que se desprendiera la lámpara de petróleo que estaba 
pendiente de una pared, y al caer sobre él lo bañó el líquido combustible que se 
inflamó con la mecha. Raulito sólo sobrevivió 47 horas y murió en medio de grandes 
sufrimientos; pero con una calma y una serenidad que revelaban la grandeza de su 
alma. 
Este hermano querido, al abandonar este mundo, no por eso nos abandonó, y desde 
su mansión etérea sigue nuestros pasos con solícito cariño, desempeñando con sus 
hermanos de la tierra el dulce papel de espíritu protector o sea lo que se llama en 
términos más poéticos: “Ángel guardián”.66 

A juicio de su padre y abuelo, en este colegio no realizaron los progresos que 

deseaban con sus estudios, además que aprendieron poco inglés, razón primordial 

de permanecer ahí, por lo que, sumado a la muerte de Raulito, en la siguiente 

vacación fueron llamados a ir a Parras. 

                                                           
65 Ibidem, p. 26-27. 
66 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas... p. 20. 
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1.2.4 Estudios en el Cerebro del Mundo 

 Llegamos a París, el cerebro del mundo, como decía Víctor Hugo67 

En 1886, pasaron Francisco y Gustavo sus vacaciones en Parras y al presentarse 

una excursión de su tío Antonio V. Hernández a Europa, su abuelo y su padre 

resolvieron enviarlos a Francia a tomar una educación formal. 

En octubre viajaron a Nueva York para embarcarse en el transatlántico 

francés “La Bretagne”, con su tío Antonio y su primo Eduardo A. Zambrano. Se 

alojaron provisionalmente con Lorenzo González Treviño, hermano de su madre y 

socio de su abuelo, quien a los pocos días les buscó la pensión particular Frillé para 

que aprendieran francés hasta terminar el año escolar, también asistió a clases de 

flauta. Francisco al llegar a París tenía 14 años y Gustavo 13.  

Imagen 9: Familia Madero González   

 

Foto de la Familia Madero Hernández, Francisco Ignacio arriba a la izquierda. En  
https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A434285 (20 de 

abril de 2021) 

En 1887, ingresaron al Liceo de Versalles para estudiar francés, 

posteriormente entraron a la Escuela de Altos Estudios Comerciales, su padre 

deseaba que Francisco fuera banquero. El programa de estudios que llevaba 

otorgaba a los estudiantes el conocimiento y desarrollo de contabilidad, taquigrafía, 

                                                           
67 Ibidem, p. 27. 
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mercancías, manufactura, fabricación de aparatos modernos, lugares donde se 

encuentran las materias primas, costos de producción y en general cuanto dato 

pudiese ser útil al futuro comerciante, industrial o banquero.  

Además de cursos completos de economía política, geografía comercial, 

matemáticas en sus aplicaciones y toda clase de operaciones financieras, 

legislación de presupuesto, código civil y comercial. Madero decía de esta escuela: 

“Los estudios en aquel plantel son muy importantes y hacen tener, a quienes salen 

de allí, un espíritu amplio que les permite apreciar las cosas desde un punto de vista 

superior. Mis impresiones del colegio, durante los cinco años son de lo más 

gratas”.68  

Entre las amistades que forjó en París, se encontraban el doctor Ramón 

Fernández, ministro plenipotenciario de México en Francia, su hijo Ernesto, Ignacio 

Altamirano,69 cónsul de México en París, Marc Landreau, Alejandro de la Arena y 

Juan Sánchez Azcona quien en su libro dijo que Madero era muy popular entre sus 

compañeros por su bondadoso y alegre carácter.70 También nos comentó que en 

París, le habló de sus proyectos financieros e industriales y que pensaba ejecutarlos 

al regresar a su patria.71 

Francisco y su hermano vivían en la pensión de Julio Serrano en donde 

recibieron la noticia de que sus padres se instalarían, por algún tiempo en París, la 

que llegó en 1889, encabezada por el patriarca familiar con el pretexto de acudir a 

                                                           
68 Ibidem, p. 27-28. 
69  Ignacio Manuel Altamirano Basilio (1834-1893), escritor, diplomático y periodista mexicano, sus 
obra más importantes y conocidas son El Zarco y Navidad en las montañas. Para ahondar un poco 
más en el tema sobre Ignacio Altamirano se puede ingresar al sitio web: 
https://www.mixcloud.com/Historiaenvivo660/historia-en-vivo-ignacio-manuel-altamirano-como-
c%C3%B3nsul-en-par%C3%ADs/   (3 de febrero de 2022). 
70 Juan Sánchez Azcona (1876-1938) fue diputado del Congreso de la Unión varias veces, 
organizador del Partido Democrático y del periódico México Nuevo. Estudio filosofía en Alemania y 
después ciencias sociales en la Sorbona, Francia. En París conoció a Madero con el que grabó gran 
amistad, participó en la redacción del Plan de San Luis, fue nombrado miembro de la Junta Directiva 
de la insurrección nacional y participó en la Convención del Partido. Cuando Francisco I. Madero fue 
presidente fungió como su secretario personal. 
71 Juan Sánchez Azcona, Fases distintas de un hombre. México, Biblioteca del pensamiento 
legislativo y político de México, 2014, p. 14 y 18. 
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la Exposición Universal.72 La familia Madero habitó una casa en la calle d’Angevilers, 

cerca de la Avenida de St. Cloud, a corta distancia de los jardines de Versalles. 

En 1891 durante el verano fue con su familia a las playas de Royán, en la 

embocadura de la Gironda, se hospedaron en el casino de Royán, se bañaba 

diariamente en el mar, hacía natación y velero, paseos en el bosque.73 Los 

acompañó además de su madre y hermanos, Marcos Hernández, Ernesto, Manuel 

y José Madero, el ingeniero Fredireau y el profesor del Liceo Condorcet, Julio 

Serrano.  

De su viaje a Burdeos expresó que, “Burdeos es una ciudad de mucha 

industria y dinero”.74 También fueron a Canterets, en los Pirineos y a petición de su 

madre fueron a visitar el santuario de Lourdes, a él no le interesaban este tipo de 

turismo, aunque expresó que: “Respeto mucho las creencias de mamá”.75 

Después asistieron a la temporada veraniega de San Sebastián donde 

realizó la hazaña de nadar desde la playa a una de las islas que cierran la concha 

de la bahía, 76 sin más descanso que el de nadar a ratos boca arriba; Manuel Madero 

pretendió hacer lo mismo, pero pronto se cansó y subió a bordo de un pequeño bote 

de remos que los acompañaba para cualquier emergencia. En San Sebastián 

terminaron las vacaciones y los estudiantes regresaron un año más a clases.77 

Al terminar sus cursos en la Escuela de Altos Estudios Comerciales, 

emprendió un viaje por Europa en compañía de José González Misa y su familia. 

Fue de París a Bruselas, Amberes, La Haya, Ámsterdam y Colonia.  

 

                                                           
72 Las Exposiciones Universales se celebraron en diferentes países desde la segunda mitad del siglo 
XIX en ellas se mostraban las grandes invenciones tecnológicas. La décima exposición universal se 
celebró en París del 15 de mayo al 6 de noviembre de 1889 a la cual asistieron diversas 
personalidades del mundo para poder admirar la Torre Eiffel que se construyó para dicha ocasión 
por el ingeniero civil Gustave Eiffel egresado de la école centrale des arts et manufactures de París. 
73 En esos tiempos fue precisamente el período próspero de este casino, entre 1885 y 1895, en la 
que fue la época dorada de Royan, frecuentado entonces por gente adinerada y la élite del momento.  
74 José C. Valadés, op. cit. p. 47. 
75 Idem.  
76 En la segunda mitad del siglo XIX estuvo muy de moda dentro de los círculos de la alta sociedad 
asistir en el verano a tomar baños de ola en las playas de España y Francia pues se decía que el 
agua de mar tenía muchos beneficios terapéuticos y San Sebastián era uno de los lugares más 
frecuentados. 
77 Este episodio se encuentra relatado en Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), 

Obras completas…, p. 29. 
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Imagen 10: Familia Madero González   

 

Foto de la familia Madero González, Francisco Ignacio se encuentra arriba, segundo a la derecha. 
La foto fue consultada el 22 de abril de 2021 y tomada del sitio web: 

https://grandescasasdemexico.blogspot.com/2020/04/la-casa-de-don-francisco-madero-y.html 

Durante su estancia en París, visitó junto a su hermano Gustavo varios 

países de la Europa Central, Bélgica, Holanda, Italia y Polonia. Francisco trató de 

conocer los establecimientos industriales cercanos a París, visitó museos, teatros e 

instituciones políticas, le gustaba asistir a las sesiones del Parlamento francés, 

procuraba acudir a conciertos y a bailes del cual se volvió aficionado.  Concluyó su 

aprendizaje en la Escuela de Altos Estudios Comerciales con calificaciones 

sobresalientes. 

Poco a poco fue uniéndose a las características de Francia porque todo lo de 

este país, producía en él admiración y respeto, como lo ordenado y cumplido de sus 

instituciones políticas, lo metódico de la enseñanza escolar, la liberalidad de su 

legislación mercantil, la sistemática formación de industrias y bancos, el adelanto 

de la república, el cosmopolitismo y la belleza física del país. Para él, París había 

representado el florecimiento de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.78 

En los últimos decenios del siglo XIX, la sociedad parisina se componía de 

ideas geniales, fueron muchas las novedades, como la creación de la torre Eiffel, 

nuevas corrientes del arte como los impresionistas y los escritores que alarmaban 

a la aristocracia, fue una época de gran crecimiento, Francisco I. Madero desarrolló 

                                                           
78 Ibidem, p. 27 y 28, aquí Francisco I. Madero plasmó algunas de sus impresiones del país francés. 
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sus capacidades intelectuales, culturales, sociales y espirituales, aprendió nuevas 

ideologías como el socialismo y experimentó el vivir en una nación gobernada por 

un verdadero estado de derecho. 

Para ese momento, ya tenía deseos de retornar a México, aunque su padre 

le había autorizado realizar un viaje por toda Europa, lo sacrificó con tal de volver a 

su terruño. Cuando los hermanos Madero concluyeron su preparación retornaron a 

México en junio de 1892, después de permanecer cinco años fuera de su patria. 

De regreso a casa, pasó unas vacaciones de tres meses en la hacienda El 

Rosario, paseaba a caballo, tenía días de campo, meriendas, practicaba la natación 

y el baile, hacía paseos en coche y todo tipo de actividades de entretenimientos que 

acostumbraban a disfrutar en aquellas épocas las familias adineradas. 

1.2.5 De vuelta a los Estados Unidos 

El abuelo Evaristo advirtió que las inclinaciones de su nieto no iban por el rumbo de 

la banca, pues le hablaba de prácticas agrícolas y le presentaba proyectos de 

mejoramiento de tierras, conducción y ahorro de agua, etc., por lo que resolvió 

mandar a Gustavo y a Francisco junto con sus hermanas Mercedes y Magdalena a 

estudiar a California, llegaron por ferrocarril, ellas fueron enviadas al colegio católico 

de Notre-Dame, de alta fama en el sur de Estados Unidos, donde asistían las hijas 

de las personas más adineradas. Los muchachos fueron a estudiar a la Universidad 

de California, en Berkeley, para especializarse en agricultura, en sistemas de 

irrigación, las técnicas más avanzadas para el cultivo, en especial del algodón y 

para que se familiarizaran con el idioma inglés, ahí permanecieron por ocho meses. 

En California todo era prosperidad, los obreros gozaban de salarios elevados, 

sobre todo los ferrocarrileros, cuyos líderes proclamaban el socialismo mundial, 

frente a un capitalismo progresista, hombres preocupados por el adelanto material 

e intelectual de sus compatriotas. 

Madero observó las actitudes de los Industrial Workers of the World que se 

iniciaban en la propagación de doctrinas renovadoras, y comparaba la plenitud de 

vida de aquellos trabajadores con la miseria triste y desnutrida del obrero 
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mexicano.79 Durante un viaje que realizaron por Santa Cruz, los cautivaron unos 

árboles gigantescos, fueron a Monterey, Washington, visitaron el Valle de Yosemite, 

Yuma y Colorado.80 

Imagen 11: Mercedes Madero posando 

 

Foto de Mercedes Madero González, hermana de Francisco Ignacio. Consultada el 7 de febrero de 
2022 en el website: 

https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia%3A444396  

Cuando fue a despedirse de sus hermanas en su colegio en California, 

conoció a Sara Pérez, condiscípula de ellas y oriunda de San Juan del Río, 

Querétaro, de la cual quedó seducido y que más tarde sería su esposa, quien era 

huérfana de madre y su padre Macario Pérez de Romero, administrador de la 

hacienda Arroyozarco, en el Estado de México quiso darle una educación de alto 

nivel por lo que la envió a dicho colegio en marzo de 1891. 

                                                           
79 Alfonso Taracena, op. cit. p. 6. 
80 Madero nos regaló una reseña de este evento en Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas 

(comp.), Obras completas…, p. 32 
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En California observó una pujante economía afianzada en la libertad, una 

república eficazmente democrática y equitativa; en París el igualitarismo francés, 

fiel a la divisa revolucionaria de “Igualdad, Libertad y Fraternidad”. 

En una carta escrita posteriormente con fecha del 8 de febrero 1910 a Emilio 

Vázquez Gómez refleja este pensamiento: 

En países extranjeros gozan de libertad que lee la prensa diaria y ve las noticias del 
extranjero en las cuales se describen los esfuerzos de otros pueblos para conquistar 
su libertad y los triunfos que a diario obtienen contra el despotismo, el pueblo ha 
comprendido que ya se le llegó también la hora de redención y hará un esfuerzo 
vigoroso para reconquistar sus derechos, su ansiada libertad y para ser gobernado 
por la ley.81 

Imagen 12: Francisco I. Madero en su juventud 

 

Foto consultada el 22 de abril de 2021 y tomada de la página web: 
https://grandescasasdemexico.blogspot.com/2020/04/la-casa-de-don-francisco-madero-y.html  

De este primer capítulo podemos destacar que desde el bisabuelo José 

Francisco Madero Gaxiola, la familia tenía fuertes relaciones económicas, políticas 

y sociales, se avocaron al trabajo sin tregua, con intereses variados, de un gran 

pensamiento liberal, progresista, con apertura mental, anticlericales y siempre en la 

                                                           
81 Francisco Ignacio Madero. Pensamiento y acción de Francisco I. Madero. México, Biblioteca del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1973, p. 85. 
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mejora constante, propia y de su entorno, ocupados  en el bienestar de su población 

por lo que ostentaron cargos públicos para ayudar en su mejoramiento; no eran una 

familia cualquiera, en la modernidad e innovación era donde ponían el enfoque, en 

ayudar a los demás, progresar como seres humanos, optimizar la calidad de vida 

de las personas en un contexto más equitativo y digno, echaron mano de nuevas 

formas, de todas las tecnologías de vanguardia que estuvieron a su alcance como 

medio de desarrollo económico y social para su avance y productividad, de nuevas 

filosofías como la masonería, muy en boga en el siglo XIX, además que siempre 

estuvieron preocupados por la educación de los suyos y de los integrantes de su 

comunidad por lo que siempre la impulsaron. 

Don Evaristo era un abuelo generoso, atento a todo lo que ocurría en el 

ámbito familiar y de sus negocios, dispensador de oportunidades económicas y 

supervisó la conducta de los hijos y nietos, apostó por la buena educación y una 

amplia cultura, envió a los jóvenes a estudiar a escuelas escogidas fuera del 

territorio nacional, hasta que retornaban con estudios concluidos, gran cultura 

adquirida y pensamiento extranjero con miras al cambio, a la modernidad, a ser 

puntas de lanza, dispuestos a servir en alguna de las muchas empresas de las que 

su abuelo era propietario y accionista, así como a la sociedad. 

Francisco I. Madero nació con las ventajas y bendiciones de una familia 

acaudalada, posicionada, en donde había ya una empresa sólida, diversificada, con 

una economía completamente resuelta, que le permitió adentrarse en otros temas 

de su interés, con personajes destacados en la masonería y la política como 

hombres liberales y libre pensadores. Desde sus primeros años de vida tuvo una 

buena instrucción escolar donde siempre intervino el patriarca familiar para que 

recibiera la mejor educación de su momento con lo que alcanzó a contar con una 

fuerte cultura norteamericana y francesa que fungieron como inspiración y le 

significaron una pujante economía afianzada en la libertad. 

La eficacia de la democracia anglosajona y la cultura francesa le causaron 

admiración, le dieron un fuerte sentido de democracia, libertad, igualdad, 

fraternidad, humanismo, tenía un pensamiento de avanzada, con miras hacia lo 

nuevo, lo desconocido, inconforme con las formas tradicionales y su entrenamiento 
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en el extranjero lo preparó ampliamente de manera intelectual que le otorgó gran 

capacidad para llevar a buen camino los negocios familiares.  

Podemos observar que la familia Madero tendían hacia la curiosidad, lo 

innovador y el progreso por lo que no es de asombro que se interesaran en otras 

disciplinas, filosofías, metodologías, pensamientos y sistemas que estaban en boga 

en ese momento y que a veces pertenecían a círculos de la alta sociedad 

decimonónica y que abordaré en capítulos posteriores como el espiritismo, el 

magnetismo y la homeopatía hacia donde se vuelca mi trabajo.  

Madero poseía una firme intención de ayudar a los otros adquirido inicial y 

principalmente por sus ancestros destacados en la política, pues la diferencia de 

esta familia a otras es que tenían una marca propia y con todas estas ventajas es 

que se gesta la inoculación del incipiente revolucionario que utilizó sus bienes 

materiales con una finalidad altruista, pues con todo su bagaje cultural y ancestral 

es que no fue ajeno a la filantropía familiar, dedicó tiempo y dinero para ayudar a 

otros y mejorar la calidad de vida de las personas, lo que también fue su sello 

personal que lo distinguía, lo cual es tema de mi siguiente capítulo donde desarrollo 

esta faceta de su vida, su veta filantrópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

2. Las otras caras de Madero: el filántropo y el espiritista 

Hacer la luz donde estaba la oscuridad 82 

En el capítulo anterior pudimos observar de dónde provenía Francisco I. Madero, 

sus antecedentes familiares, procedía de una de las familias más acaudaladas del 

México decimonónico, pero no es sólo que tuvieron dinero sino que fueron 

personajes que con ese dinero se ocuparon en mejorarse a sí mismos y a su 

entorno, además era una familia sui géneris, tuvieron una forma diferente de tratar 

a las personas y de hacer las cosas, estaban dotados de un pensamiento liberal, 

moderno, progresista que incluso pertenecían a la francmasonería, así, fue educado 

primero en este ambiente y con estos principios, más tarde en el extranjero de 

donde obtuvo además de conocimientos propios de sus estudios, amplitud de 

culturas, de pensamientos, otros idiomas que le dieron acceso a otro tipo de 

información y vivencias que luego volcó hacia sus trabajadores y entorno. 

El presente capítulo se desarrolla en el contexto en el que regresó de sus 

estudios en el extranjero y comenzó a trabajar en las empresas familiares, su veta 

filantrópica puesta al servicio de sus trabajadores y de la gente que le rodeaba, la 

que acogió en principio por su educación y bagaje familiar, posteriormente él mismo 

cuando se percató de las necesidades y de la gran desigualdad imperante en su 

región que es donde las puso en práctica en beneficio de los otros, por lo que me 

es importante destacar las acciones altruistas y su veta filantrópica a través de su 

correspondencia privada con la finalidad de conocer, como lo plantea el presente 

epígrafe, cómo hizo la luz donde se encontraba la oscuridad. 

Cuando regresó de sus estudios en el extranjero, la sociedad se había 

transformado a través de la modernidad, que se dio en casi todos los ámbitos de la 

vida, en la tecnología, la ciencia y el pensamiento al estilo francés, encarnado en el 

                                                           
82 Extracto de carta escrita por Francisco I. Madero a L. Hdz el 6 de mayo de 1906. Ubicada en el 

AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 30597-30598. Madero consideraba que una de las más 

importantes misiones del hombre consistía en hacer la luz en donde está la oscuridad. En otra carta 

dirigida a su padre Francisco Madero el 11 de mayo de 1906 hace referencia al mismo tema, se 

encuentra ubicada en el AFIM, SHCP, caja 90, folder 1/2, folio 35317-35321. 
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lema positivista Orden y Progreso,83 columna vertebral del esquema de 

modernización promovido por el grupo de los “científicos”,  dirigidos por José Yves 

Limantour,84  quien se desempeñó como Secretario de Hacienda, asesor de Díaz y 

gran amigo de don Evaristo Madero. Este grupo desarrolló un plan de recuperación 

económica que llevaría a México a integrarse rápidamente a la economía mundial y 

con ello llegó la modernidad, una nueva manera de vida y de pensamiento que se 

inyectó en la sociedad sobre todo en las clases media y alta,85 dejando de lado a los 

menos favorecidas y fue en estos últimos a los cuales se avocó Francisco I. Madero 

a ayudar. 

2.1 La veta filantrópica de Francisco I. Madero, un antecedente para 

su práctica médica 

2.1.1 De regreso al terruño 

Los estudios que realizó en el extranjero fueron un entrenamiento que lo prepararon 

intelectualmente, le dieron una gran amplitud de conocimientos, una sólida cultura, 

apertura en su ideología, buena preparación técnica y le otorgó gran capacidad para 

llevar a buen camino los negocios familiares.  

California le había significado una pujante economía capitalista afianzada en 

la libertad, en la que los obreros gozaban de salarios elevados, con un adelanto 

material e intelectual, admiraba la eficacia de la democracia anglosajona, así como 

la libertad e igualitarismo francés y todo lo que significaba el cerebro del mundo en 

                                                           
83 Isidore Marie Auguste François Xavier Comte  (1798-1857), filósofo francés, y escritor, formuló la 
doctrina positivista. Comte pretendía la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad, 
a través del conocimiento científico y el control de las fuerzas naturales, fuera de las creencias 
religiosas y la metafísica. Catherine M. Mayo. Odisea metafísica hacia la revolución mexicana. 
Francisco I. Madero y su libro secreto, Manual Espírita. México, Literal publishing, 2014, p. 53. 
84 José Yves Limantour Marquet nació en la Ciudad de México (1854-1935) de padres franceses, 
político, abogado y economista. Durante el gobierno de Porfirio Díaz fungió como su asesor, fue 
diputado electo del Congreso (1880-1890), miembro de la Junta de Desagüe (1892), presidente de 
la Junta de Saneamiento (1896) y de la provisión de aguas potables (1903) y estuvo a cargo de la 
Secretaría de Hacienda (1893-1911), era líder del grupo de los “científicos” a la muerte de Manuel 
Romero Rubio, abogado quien fue padre de la segunda esposa de Porfirio Díaz. Véase Stanley 
Ross, op. cit. p. 74; Juan Sánchez, op. cit., p. 55. 
85 El grupo de los “científicos” se apoyó en la filosofía positivista, afirmaban que el único conocimiento 
válido era el científico y proponían esta dirección en el gobierno. Sus integrantes iniciales fueron: 
Justo Sierra, Joaquín D. Casasús, Francisco Bulnes, Miguel y Pablo Macedo, Manuel Flores, Enrique 
Creel y Ramón Corral. Para mayor información, consultar a Margarita Eugenia Vera Cuspinera, op. 
cit.; Stanley Ross, op. cit. p. 64, 74; Rosario Molina, op. cit., p. 35. 
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aquel momento. Sus experiencias obtenidas las utilizó para mejorar las necesidades 

y condiciones de vida de su gente, consolidado en el espíritu del pensamiento 

francés, así como la modernidad estadounidense. Al respecto de su forma de 

pensar, lo comentó en sus Memorias: 

El francés es muy hospitalario y trata al extranjero con una cortesía llena de 
afabilidad. Nosotros, los de raza latina, cuando vamos a Francia, nos sentimos más 
en nuestra casa que en los Estados Unidos, pues nuestro carácter congenia mucho 
más con el francés que con el anglosajón. 
En Francia son tan republicanos y profesan tal culto a la igualdad, que en los 
colegios del gobierno tratan sin ninguna distinción a los franceses y a los 
extranjeros, aunque éstos sean negros del África, turcos, chinos o de las partes más 
atrasadas del globo.86 

Hacia el mes de septiembre u octubre de 1893, regresó de su estancia en 

Berkeley para administrar los negocios familiares, por decisión de su padre y abuelo, 

y radicó en San Pedro de las Colonias, Coahuila donde se encontraba el centro de 

los negocios. Junto a su hermano Gustavo y guiado por Atanasio González, 

administrador de las propiedades, recorrió toda la región para familiarizarse y 

conocer el modus operandi de todos los dominios, los negocios, los trabajadores, 

etc. y se dio cuenta de la gran desigualdad que reinaba entre las clases sociales en 

su región y en el país en general.  

Los negocios agrícolas los tomó a su cargo, sobre todo del algodón de semilla 

americana procedente de Virginia y Texas que había introducido su padre, al mismo 

tiempo, siempre trató de mejorar las condiciones en las haciendas de su familia, 

tanto para los trabajadores como en mejoras con las tecnologías más avanzadas 

del momento para impulsar la producción y el crecimiento económico en los 

negocios familiares.87  

Le propuso a su padre modernizar los sistemas de trabajo en las haciendas, 

también ensayar nuevas semillas de algodón para mejorarla buscando un mayor 

rendimiento, lo que le dio excelentes cosechas y ganancias, así como la importación 

de maquinaria moderna. Estimuló a otros colonos a establecerse en la zona y 

algunos les alquilaba tierras para que las trabajaran. Más tarde fundó la sociedad 

                                                           
86 Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 28. 
87 Ibidem, p. 33. 
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La Trinidad y Anexas para la explotación de una mina e hicieron inversiones en la 

Metalúrgica de Torreón. 

Además de obtener importantes ganancias en sus trabajos agrícolas se 

distinguió como progresista, humanitario, con iniciativa, honrado, activo, proactivo y 

equitativo. Su vida transcurría entre las diversas propiedades de la familia 

supervisando los negocios en Palmira, Tebas, Memphis, Buenavista, La Merced, 

Talía, Perote, El Rosario y Australia, todas localizadas en el estado de Coahuila. 

En la zona de la Laguna, en Coahuila y Durango se dieron condiciones de 

trabajo muy diferentes a la del resto del territorio nacional, la mayoría eran campos 

algodoneros donde se pagaban los salarios más altos del país. Se pagaba a los 

trabajadores en efectivo y no en vales que los limitaba a comprar exclusivamente 

en la tienda de raya como era lo común en aquella época. Los trabajos forzados, 

así como la servidumbre por endeudamiento habían desaparecido.88 

En una ocasión en que Francisco y su hermano Gustavo paseaban a caballo 

con un vecino hacendado de la región, vieron que éste maltrataba a sus peones, lo 

cual les disgustó mucho,89 lo que era común hacia los trabajadores en aquella época 

                                                           
88 La situación de los peones en todo el país era muy parecida a la de los esclavos pues estaban 
sujetos a las haciendas por la cadena perpetua del endeudamiento por la tienda de raya, la cual se 
iba heredando de generación en generación, sin poder cambiar de amo, ni de domicilio y de ninguna 
manera poder mejorar sus condiciones, esta situación se acentuaba más en el sur donde había poca 
mano de obra y la que había la exportaban sobre todo de Sonora, además que no existía otro tipo 
de industria. En el centro del país las condiciones de vida de los trabajadores eran mejores, 
abundaba la mano de obra y había mayor diversificación de industrias; los trabajadores contaban 
con mayor libertad de movimiento, así como mejores salarios. El panorama para el trabajador 
norteño pintaba mejor, aunque se carecía de ellos, pues la población era escasa, existían mayores 
industrias, como la de la minería, mayor paga, gozaban de mejores beneficios y la posibilidad de ir 
a trabajar a los Estados Unidos donde indudablemente la paga y el trato a los trabajadores era mejor. 
Sin embargo, había grandes diferencias entre la mano de obra mexicana y la de los extranjeros 
donde había vivido y conocido Francisco I. Madero y aunque los peones norteños sí gozaban de una 
mejor situación, es innegable que la familia Madero proporcionó a los trabajadores mejores 
condiciones, como el establecimiento de escuelas, servicios médicos, habitaciones limpias, 
alimentación en temporada de sequía o cuando no había trabajo, en sus tiendas los productos los 
daban casi al precio de compra, entre otras cosas, lo que les proporcionó popularidad y productividad 
por lo cual otros hacendados de la región lo imitaron, unos por cuenta propia y otros empujados por 
el mismo Madero. Catherine Mayo, op. cit., p. 98-101; Francisco Madero. Pensamiento y acción ..., 
p. 230; José Valadés, op. cit. p. 159-161; Heribert von Feilitzsch, op. cit., p. 93-96; Stanley Ross, op. 
cit., p. 29-32; Friedrich Katz, De Díaz a Madero..., p. 30, 60-62; Friedrich Katz, La servidumbre agraria 
en México en la época porfiriana, México, Ediciones Era, 2010, p. 9-55. 
89 Véase este pasaje en Manuel Guerra. Francisco I. Madero. México, Planeta, 2004, p. 42. 
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que carecían de protección alguna. Las faenas cotidianas de Francisco eran, según 

escribió él: 

Aquí en el rancho me levanto temprano y salgo a ver los riegos, cuando hay, o los 
demás quehaceres. Algunas veces almuerzo desde luego o vuelvo como a las ocho 
o nueve según donde tenga que ir. Después regreso a la labor porque estoy muy 
repartido y mis vueltas para ver todo son muy largas… vuelvo al rancho de una a dos 
y me baño en el lago… duermo un rato de siesta porque es una hora muy pesada; 
algunas veces tengo que volver a salir a la labor, o bien, me quedo escribiendo o 
leyendo.90 

Para 1889 tenía diversos proyectos como una compañía jabonera, una 

fábrica de hielo, un despepitador, compraba acciones en diferentes empresas como 

en la minera Naica, terrenos en Cuatro Ciénegas, arreglo de aguajes y cercas en 

Sierra Mojada para criar ganado cabrío, así mismo, promovió el establecimiento de 

un observatorio meteorológico en la Laguna de Mayrán. Patentó una máquina 

desfibradora inventada por él y Juan N. Montes, denominada “Desfibradora 

Montes”.91 

Para este momento ya contaba con su propio capital producto de todos sus 

conocimientos adquiridos en París y en Berkeley que según escribió Ferrer,92 

sobrepasaba el medio millón de pesos mexicanos.  

Hacia 1897 Sara Pérez ya había culminado sus estudios y radicaba en la 

Ciudad de México. Tenía una estrecha amistad con Mercedes y Magdalena, 

hermanas de Madero, lo que culminó en un encuentro en México con él, que 

propició el inicio de una relación con un ir y venir para verla y una asidua 

correspondencia entre ambos, pero de pronto dejó de comunicarse con ella, sin 

motivo alguno aparente, a decir en sus Memorias: 

Había estado en relaciones con ella, que la había ido a visitar con frecuencia a 
México, que llevábamos muy asidua correspondencia y que nos amábamos 
entrañablemente, pero la distancia y la vida disipada que llevaba yo en aquella 
época borraron poco a poco en mí esos sentimientos y acabé por romper con ella 
sin ningún motivo. Para ella fue un golpe terrible y para mí fue un motivo más para 
seguir mi vida disipada, pero a pesar de que contraje a muchas otras señoritas, 
siempre, en mis momentos de calma, serenidad, volvía a brotar de las 
profundidades de mi alma la imagen de Sarita.  
Como para la época de la enfermedad de mi mamá había yo olvidado mi vida 
disipada, predominaron en mí las tendencias más elevadas y muy pronto me formé 
el propósito irrevocable de volver a Sarita. Mi constancia triunfó de todos los 

                                                           
90 Ibidem, p. 43-44. 
91 AGN, Fondo Patentes y Marcas, vol. 163, exp. 25, núm. 7520. 
92 Gabriel Ferrer, op. cit., p. 18. 
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obstáculos y al fin tuve el inmenso placer de estrechar entre mis brazos a la que 
debía ser mi inseparable, mi amantísima compañera, y que debía ocupar un lugar 
tan predominante en mi corazón.93 

El 18 de junio de 1901 le escribió una carta a su primo Rafael quien vivía en 

la capital de México a quien pidió le diera noticias de Sara: “Tampoco olvides darme 

algunas noticias de S. pues no sé si vive o no y tengo muchos deseos de saber 

cómo está”.94 

En mayo y junio de 1902 determinó ir a la Ciudad de México para buscarla, 

lograr su perdón y posteriormente pedir su mano. Comunicó su proyecto 

matrimonial primero a su abuelo y después a sus padres, así como a su primo 

Rafael radicado en la capital, a quien le escribió carta el 25 de febrero de 1902 para 

solicitarle informes acerca de ella:  

A Sarita tengo muchos deseos de verla porque verdaderamente me interesa su suerte 
y desearía verla con mis propios ojos, para saber si ha olvidado todo lo que pasó y 
que tal me ve, pues nomás en eso puedo saber si ya no me guarda enojo por lo que 
pasó, etc. Espero pues que, si la llegas a ver en ésa me lo digas, para calcular ir a 
ésa cuando ella esté allí.95 

A decir de Alfonso Taracena,96 se apresuró a formalizar sus relaciones con 

Sara Pérez porque llegó a oídos suyos la noticia de que un joven de apellido 

Liceaga, de conocida familia aristocrática porfiriana, residente de la metrópoli, la 

cortejaba. 

El enlace matrimonial se llevó a cabo el 26 de enero de 1903 en la casa del 

licenciado Agustín Verdugo, 97 en la calle de Capuchinas número 8 en la Ciudad de 

México, que era la casa donde Sara vivía, era sobrina directa de Dolores Rosas, 

esposa de dicho licenciado. Al día siguiente, a las 9 de la mañana se efectuó la 

ceremonia religiosa en la capilla del Arzobispado en la segunda calle de Santo 

Domingo, ofició la misa el Padre Ángel Ganda. El banquete de bodas fue dado por 

el padre de Francisco en el hotel Reforma. 

 

                                                           
93 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 33-34. 
94 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36549-36550. 
95 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36694-36697. 
96 Alfonso Taracena, op. cit., p. 8. 
97 Macario Pérez, padre de Sarita, no asistió a dicha boda. 
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Imagen 13: Enlace matrimonial de Sara Pérez y Francisco I. Madero 

 

Foto del Enlace matrimonial de Sara Pérez y Francisco I. Madero consultada el 7 de febrero de 
2022 en el sitio web: https://vozimparcial.com.mx/2021/01/29/sabias-que-la-esposa-de-francisco-i-

madero-era-sanjuanense-conoce-la-historia/94352/  

En sus Memorias narró lo feliz que se sentía en su matrimonio: “Desde que 

me casé me considero completamente feliz; pues aunque hasta ahora no tengo 

sucesión, y vivamente deseo tenerla, mi esposa es tan cariñosa conmigo y me ha 

dado tantas pruebas de su cordura, de su abnegación y de su amor, que no creo 

no poder pedirle más a la Providencia”.98 

Después de una corta permanencia en el hotel Reforma regresaron a San 

Pedro de las Colonias, para residir en su casa que se encontraba frente a la plaza 

principal de dicha población. Madero tenía 30 años y Sara 32, los dos ya habían 

sobre pasado los estándares tradicionales de la edad para casarse en primer 

matrimonio.  

Para entonces, había dejado la bebida, regaló todos los vinos de su cava, 

dejó de fumar, se volvió vegetariano, sólo conservó el baile como su única diversión, 

además de sus múltiples negocios, se dedicó a las obras de caridad, formó al lado 

de su esposa un matrimonio filantrópico. 

                                                           
98 Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 36. 
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Imagen 14: Acta matrimonial de Sara Pérez con Francisco I. Madero 

 

Acta matrimonial de Sara Pérez Romero con Francisco I. Madero González actualmente expuesta 
en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Foto consultada el 7 de febrero de 
2022 y tomada de la website: https://vozimparcial.com.mx/2021/01/29/sabias-que-la-esposa-de-

francisco-i-madero-era-sanjuanense-conoce-la-historia/94352/  

En marzo de 1906, junto a su padre, establecieron en Cuatro Ciénegas una 

fábrica para procesar el hule extraído de guayule, planta silvestre natural del 

desierto y que abundaba en su propiedad Australia y del cual obtenían excelentes 

rendimientos económicos. 
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2.1.2 Altruismo en Francisco I. Madero 

Diariamente recorría las propiedades familiares muy temprano, no sólo para 

encontrar mejoras en los negocios y que sus tierras estuvieran bien trabajadas si no 

también le preocupaba y se ocupaba de que las condiciones laborales de sus 

trabajadores fueran buenas, les otorgaba buenos sueldos, verificaba que sus 

viviendas estuvieran bien ventiladas e higiénicas, con el objetivo de que tuvieran 

una vida con mejor calidad, con mayores oportunidades y en el caso de que 

enfermaran les enviaba un médico y a aquellos que requerían especial cuidado los 

enviaba a clínicas en Saltillo o Monterrey. Pronto, se dio a la tarea de enseñar a leer 

a los niños, jóvenes y adultos de San Pedro, preocupado por el alto grado de 

ignorancia en todo el país, pues para 1895, el 80% de la población no sabía leer ni 

escribir, hacia fin del gobierno de Díaz, cuatro de cada cinco personas eran 

analfabetos.99 

Para que los integrantes de la comunidad pudieran continuar sus estudios 

comenzó a construir o aprovechar casas para instalar planteles de enseñanza 

elemental y superior, proyectó un colegio para estudios comerciales para lo cual 

utilizó lo aprendido en la Escuela de Altos Estudios de París y así surgió la Escuela 

Comercial de San Pedro. 

El matrimonio Madero sostuvo a huérfanos, becó a estudiantes, creó 

escuelas elementales y comerciales, instituciones de caridad, hospitales y 

comedores populares, dentro de su misma casa daban de comer a gran cantidad 

de niños pobres o huérfanos. 

Madero deseaba que se fundaran en las haciendas escuelas para niños y 

niñas, sostenidas por los hacendados, arreglar la vega del agua del pueblo para 

almacenar más con una instalación para llenar las pipas, hacer pozos chicos en 

distintas partes de la población y poder extraerla, comprar unas bombas para 

cederlas al ayuntamiento por si hubiera un incendio, tomar medidas contra el 

alcoholismo subiendo impuestos a los que vendieran alcohol y a los que fueran a 

dar a la cárcel someterlos a un tratamiento médico. 

                                                           
99 Véase Stanley Ross, op. cit., p. 36.     
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Su altruismo se puede advertir a lo largo de su vida, sobre todo con sus 

trabajadores que gozaban de grandes beneficios, se aseguraba del peso exacto del 

algodón recolectado, tenían los salarios más altos de la región de la Laguna, y 

buenas condiciones de trabajo en comparación con los de otras haciendas de la 

región y del país donde reinaba una desigualdad extrema y muestra de ello se 

encuentra plasmado en carta enviada a Cayetano Trejo el 10 de enero de 1901:100  

Te mandé a Ciénegas al ciudadano de Dn. Martín Arredondo, unas frazadas 
coloradas que me costaron en Monterrey $29.00 docena, ya verás con el flete a cómo 
salen en ésa, para que las vendas a los peones con una ligera utilidad, pues ya sabes 
que siempre he querido venderles casi al precio de costo. También te mandé alguna 
ropa hecha, de la cual te diré los precios cuando me manden la factura, pero de todos 
modos ya sabes a cómo se venden esos artículos por ésa y a poco más o menos, 
puedes venderles al mismo precio. 
Dile a Gregorio Uribe que necesito saber qué tantos centímetros tiene de 
circunferencia su muchacho para comprarle su aparato. Deben de medirle en la 
barriga. También necesito saber de qué lado tiene la hernia.101 

Como podemos observar en la carta anterior, en las “tiendas de raya” de su 

propiedad vendía los productos al costo o casi al costo de compra y no existían los 

libros en los que se pasaba la deuda de padres a hijos y en el caso de que existiera 

alguna deuda, muchas veces se les condonaba. 

También ayudaba a otros a obtener un mejor cultivo y producción de algodón 

para alcanzar mayores resultados, a cómo abonar la tierra, cómo emplear el 

sistema de aniego, el cuidado de la cosecha y del fruto, esto lo podemos ver en el 

siguiente extracto correspondiente a una larga carta dirigida a Ramón Fernández 

el 12 de marzo de 1901:102 

                                                           
100 Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, el Estado Mexicano se encontraba muy endeudado y el 
pueblo tenía poco efectivo para realizar inversiones y una de las soluciones que Díaz implementó 
fue estimular el flujo de capitales extranjeros a México para que hubiera desarrollo material con lo 
cual surgió un favoritismo hacia la inversión extranjera en términos muy desventajosos para los 
mexicanos, pues trajo una gran inversión extranjera a costa de una gran explotación de la mano de 
obra de los menos favorecidos en condiciones de trabajo deplorables, con bajos sueldos, malos 
tratos, nula preocupación de cubrir las necesidades del pueblo, sumidos en la pobreza y la 
ignorancia, lo que creó diferencias exorbitantes en los distintos grupos de la población mexicana. La 
economía era controlada por un pequeño grupo de hombres de negocios y dueños de latifundios, en 
ciertos círculos pequeños y cerrados de finales del México decimonónico surgió cierta prosperidad y 
progreso económicos. Catherine Mayo, op. cit., p. 98-101; Francisco Madero. Pensamiento y acción 
..., p. 230; José Valadés, op. cit. p. 159-161; Heribert von Feilitzsch, op. cit., p. 93-96; Stanley Ross, 
op. cit., p. 29-32; Friedrich Katz, op. cit., p. 60-62. 
101 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36454-36457. 
102 Ramón Fernández abogado y notario público amigo de la familia Madero, fue Ministro de México 
en Francia. 
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Con gusto voy a dar a usted algunas noticias sobre el cultivo del algodón como usted 
lo desea. 
La primera operación después de desmontar y desenraizar si es posible la tierra que 
se destina para sembrar algodón, es regarla. Tan pronto como la tierra esté en punto 
para ararse, se hará esa operación, con arados de reja de fierro como “Pony”, 
“Chicago”, etc., procurando que el cultivo sea lo más profundo posible. Detrás de los 
arados irán unas rastras pesadas hechas de ramas de mezquite y estiradas por dos 
o tres mulas. Estas rastras deberán ir perpendicularmente a los arados de modo que 
la tierra quede muy bien arrapada pues de lo contrario la tierra se secará muy pronto. 
Todo lo que se are en un día debe de quedar arrastrado el mismo día…103 

Y así continúa toda la carta en la que le enseñó y dio consejos del mejor 

modo de sembrar y cultivar el algodón para obtener mejores resultados y beneficios 

de éste. 

Imagen 15: Los esposos Madero 

 

Foto del matrimonio Madero Pérez, consultada el 7 de febrero de 2022 
en la página web: https://twitter.com/cuauhtemoc_1521/status/834144466281771009  

Madero educó a numerosos jóvenes promisores sin recursos, para enviarlos 

después a estudiar a diferentes colegios dentro y fuera del país a cuenta suya, a 

otros les dio dinero durante sus estudios para los gastos escolares, vestido, salud 

y hospedaje, también revisaba sus calificaciones, les daba consejos y los ayudó a 

obtener empleo una vez terminados éstos, uno de los beneficiados fue Arturo M. 

Gutiérrez que se encontraba estudiando en San Antonio, Texas, el 16 de octubre 

de 1902 en la que le dijo que le enviaba dinero y le dio consejos:  

                                                           
103 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36513-36518 
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El hombre que no sabe dominar sus pasiones, que es flojo, vicioso, embustero, 
borracho, se asemeja más a las bestias que a los hombres, en cambio el que tiene 
bastante fuerza de voluntad para dominar todas esas pasiones es un hombre 
diligente, activo, honrado, trabajador, dedicado al cumplimiento de sus deberes y es 
un hombre estimado por toda la sociedad, querido por los suyos y en buen camino 
para llegar a ser un hombre superior. 
Es bueno que te convenzas que más que la posición social, que más arriba que la 
fortuna está la fuerza de voluntad. Esa fuerza si nos aplicamos a desarrollarla, es la 
fuerza más poderosa de nuestra alma, y es la que nos ayudará a hacer las grandes 
cosas, la que nos servirá para dominarnos y para dominar hasta la adversidad, 
porque un hombre superior, está por encima de los sufrimientos, porque no le da 
importancia a las pequeñeces de este mundo y compara los pocos días de su 
existencia en esta vida, con la vida eterna de su espíritu y es como si tú te resolvieras 
a sufrir un minuto para pasar el resto de la vida feliz.  
Ya que empiezas en una clase de estudios, es mejor que de una vez termines y 
salgas útil para trabajar y poder sostener a tu familia. 
Por el correo de mañana recibirás talón del express Wells Fargo y Cía. que ampara 
$100.00 plata, con lo que tendrás para comprarte un vestido decente y las prendas 
de regla que más falta te hagan, y lo que sobra para le pagues uno o dos meses 
adelantados a la Sra. Del Boarding House. 
Ya me escribirás cuánto le pagaste a esa señora y qué tal estás en el colegio y en 
tu alojamiento.104  

Un joven que le solicitó le ayudara en sus estudios fue Franco González al 

cual también aconsejó en carta fechada el 22 de septiembre de 1904: 

Con gusto le ayudaré para que haga sus estudios siempre que sea aprobado en sus 
exámenes; como ya los va a pasar en estos días, muy pronto sabremos tanto Ud. 
como yo a qué atenernos.  
Espero pues sus calificaciones para tomar una resolución definitiva. 
Lo que es bueno hacer es reducirle a Ud. y al otro joven que está por mi cuenta, 
algo de la mensualidad que les estoy mandando, pues quiero que empiecen a sacar 
provecho de sus aptitudes y se ingenien en buscar quehacer que les deje algo; muy 
bien podrían ponerse de acuerdo para barrer alguna tienda, ordeñar vacas, o 
cualquier quehacer de esos trabajos que en vez de envilecerlos los hace valer 
mucho más, puesto que, en ese caso, dependerá de Uds. mismos el poder seguir 
sus estudios en vez de depender de la voluntad de otra persona. ya ven pues cómo 
el trabajo ayuda a conquistar la verdadera libertad, que consiste en poder hacer uno 
lo que crea más conveniente sin depender de otra voluntad ajena. 
Hágame el favor de comunicarle el contenido de esta carta al otro joven que también 
está por mi cuenta y a los dos les suplico mediten con calma, el provecho tan grande 
que les puede resultar de poner en la práctica mis consejos.105 

Él estaba convencido de que el trabajo era un medio por el cual el hombre 

puede y debe alcanzar su independencia económica y moral. Creía que el trabajo 

era un derecho y un deber, que había dignidad y no degradación en el trabajo físico, 

no quería dar caridad, sino oportunidades a las personas.  

                                                           
104 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36832-36833. 
105 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29836-29839. 
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En cada una de sus fincas tenía establecidas escuelas para los hijos de los 

trabajadores y debían mandarlos a estudiar; eran mantenidas por él sin la 

intervención del gobierno, pero seguía el programa oficial e impartía la instrucción 

primaria y superior. También pedía por correspondencia le enviaran los libros que 

se llevaban en las escuelas oficiales y los pagaba de su propio dinero. En carta 

dirigida al profesor Andrés Osuna el 22 de septiembre de 1904 le escribió:106  

He establecido en mi Hacienda “La Merced” una escuela para niñas y niños que deseo 
proveer de los útiles necesarios para que trabaje bajo el programa de las Escuelas 
Oficiales del Estado y atentamente le suplico a Ud. tenga la bondad mandar remitir a la 
mayor brevedad a Cayetano Trejo, Ocampo, Coah., los siguientes libros para dicha 
Escuela 
30 ejemplares Lectura por A. Osuna, 1ª y 2ª parte 
30 ejemplares Lectura por A. Osuna, 3ª y 4ª parte 
Cuyo valor se servirá decirme para remitirle desde luego por express.107 

A iniciativa suya estableció la Escuela Comercial de San Pedro, contribuía 

con el pago del profesorado y los gastos generales de la institución, aparte de que 

en el mismo plantel mantenía becados a numerosos muchachos por su cuenta.108   

En carta dirigida a Adela Barton el 8 de septiembre de 1906 le decía: 

La Sra. Vda. de Lozano, al llevar para ese Colegio una hijita de ella, nos hizo el favor 
de llevar también a la niña Soledad González. 
Yo expensaré los gastos que origine la educación de esa niña, y le agradeceré se 
sirva para situar en favor de Ud. ese valor. 
Igualmente me intereso mucho por ella, y le agradeceré que me remitan sus 
calificaciones mensuales, para estar al tanto de sus progresos.109 

Para defender sus derechos e intereses contra los fabricantes que les 

obligaban a vender sus productos a bajo precio y obligaba a los compradores a dar 

                                                           
106 Andrés Osuna nacido en Tamaulipas, fue educador y gobernador del estado de Tamaulipas; 
director de Educación en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco y autor de libros de lectura. 
107 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29835. 
108 Entre estos muchachos becados se encontraba Paquita Lozano, Rosa Chávez, los niños 
Espinosa y Lira, Elías de los Ríos que posteriormente fungió como su taquígrafo personal quien lo 
acompañó más tarde en las giras de propaganda política y durante la revolución. Otra muchacha de 
ese grupo era Soledad González quien al morir su padre, Miguel González Fierro, trabajador de 
Francisco I. Madero, éste la envío a estudiar a un Instituto en Saltillo para darle una carrera comercial 
y se encargó de todos sus gastos, posteriormente, ella se convirtió en su secretaria particular e 
incluso vivió con el matrimonio Madero en el momento que fue elegido como presidente y más tarde, 
fue secretaria personal de Venustiano Carranza y gracias a ella pudieron recuperar artículos 
personales de Madero en el Castillo de Chapultepec después de su asesinato cuando Carranza 
asumió la presidencia de la República; más tarde, fue secretaria particular de Plutarco Elías Calles. 
Sobre Soledad González hay mucha información en los Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando 
Torreblanca. También se puede consultar a Manuel Arellano, op. cit., p.32-51. 
109 AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 30932. 
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un peso exacto de la producción, creó un sindicato de agricultores de la comarca. 

Como lo muestra en carta que le escribió a Felipe Holdshneider el 15 de agosto de 

1906: 

Las inmensas ventajas que nos resultarían a los agricultores conformar un sindicato 
entre todos para defender nuestros intereses contra los fabricantes que parece que 
se han coaligado para obligarnos a venderles nuestros productos a bajo precio, 
haciendo hincapié en las grandes existencias que quedan del año pasado. 
Es casi seguro que el domingo próximo nos constituiremos en sindicato una gran 
mayoría de los productores de algodón, puesto que calculamos levantar todos los 
que estamos comprometidos a formar dicho sindicato de 530 a 540 quintales, 
creemos pues tener asegurada cerca del 25% de la cosecha que es el límite mínimo 
con que nos hemos propuesto formar la Sociedad. 
Algunos creen que permaneciendo fuera más del 75% de la cosecha nos podrían 
perjudicar esos tenedores de algodón, aunque ellos también se perjudicaran a la 
vez. 
Espero y deseo sinceramente que se anime a unirse para que podamos sacarle un 
regular precio a nuestra cosecha de algodón del presente año, que será de las más 
abundantes que jamás hemos tenido.110 

A sus empleados de las haciendas les proporcionaba habitaciones cómodas, 

amplias, divididas e higiénicas, aumentos de salario, en años de malas cosechas 

en la que los vecinos carecían de trabajo organizaba en Parras un comedor público; 

aportaba dinero para el sostenimiento de institutos de beneficencia; contribuyó para 

establecer y mantener un hospital en San Pedro, recogía huérfanos desamparados; 

instalaba y sostenía colegios y predicaba en contra de la ignorancia. 

Una muestra de buen trato hacia sus trabajadores es la carta que escribió a 

Manuel López el 10 de agosto de 1903:111  

He recibido muchas quejas de los peones en ésa; que les ha limitado mucho el agua 
y que el agua que le sobra después de darles la que les ha asignado a cada quien, 
la tira o la riega. 
Si eso es cierto, está muy mal hecho pues hay que tratar a la gente en ese rancho 
bien, lo mejor que se pueda, pues de otro modo se le vendrán todos, como me dicen 
que se le están viniendo, pues me informaron que sólo le quedan 16 peones de 30 
que me dijo Ud. que tenía hace unos cuantos días. 
En las tareas ya le dije que no le extrañe si hacen hasta 2 tareas diarias en término 
medio pues cuando les dan tramos trabajan de noche y avanzan mucho. Es bueno 
que, una vez aceptada tal dimensión por base de las tareas, no se las modifique 
porque hacen muchas, pues para ello tienen que trabajar también mucho. 
En resumidas cuentas, le suplico que trate bien a las gentes, que les dé agua hasta 
que queden satisfechas (no siendo en exceso lo que pidan) y que en las tareas los 
considere, pues de lo contrario nos quedaremos sin gente.112 

                                                           
110 AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 30864-30865. 
111 Manuel López era empleado de Francisco I. Madero en la finca Mala Noche quien posteriormente 
participó con su hermano Mariano en actividades revolucionarias. 
112 AFIM, SHCP, caja 83, folder 6/7, folio 28618-28619. 
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Gabriel Ferrer escribió que algunos vendedores que no eran para nada 

honrados, metían dentro de los paquetes de fibra o de diferentes productos, 

piedras, ladrillos y objetos pesados para que pesaran más y Madero se hacía de la 

vista gorda y les pagaba lo que le cobraban.113 

Junto con su hermano Alfonso, su compadre Francisco Rivas, entre otros, 

patrocinaban un comedor donde se atendían a cuatrocientas personas de escasos 

recursos, además que en su casa junto con su esposa, se atendían a medio 

centenar de niños que les daban de comer diariamente y se cubrían sus 

necesidades, había unas niñas que eran tratadas como sus hijas, entre ellas una 

niña llamada Rosa Chávez. El 6 de octubre de 1904, le escribió a Eduardo Ruiz 

sobre el estatus que tenían sus trabajadores: 

Si quieres reemplazar tus trabajadores con gentes de esta comarca, quizá no lo 
consigas, pues aquí ganan excelentes sueldos y trabajan poco, además hay mucho 
quehacer. En el tiempo que sí sería oportuno hacer un enganche es cuando no baja 
el agua en el Nazas, pues entonces está muy escaso el trabajo y los pobres peones 
tienen que emigrar a otra parte. 
En donde es probable que puedas conseguir gente es más al interior por el rumbo 
de los Estados de Querétaro, Michoacán, Jalisco, etc., en donde los pobres 
trabajadores ganan unos sueldos irrisorios.114 

El 9 de septiembre de 1907 en una carta escrita al Dr. Alfredo Ortega le 

comentó su forma de pensar acerca de la ayuda hacia los otros:  

Soy igualmente de su parecer en la conveniencia de hacer obras de beneficencia y 
hasta donde me han alcanzado los recursos, siempre he procurado contribuir para 
que se lleven a cabo. 
En mis ranchos he puesto escuelas con profesores titulados, ejemplo que ha sido 
seguido únicamente por los de mi familia, pues los demás ranchos de esta fertilísima 
comarca son raros los que tienen escuelas.115 
 

En una sequía ocurrida a finales de 1908, se presentó una crisis entre los 

agricultores en la cual no pudieron regar sus tierras de algodón,116 disminuyeron los 

                                                           
113 Gabriel Ferrer, op. cit., p. 18. 
114 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29851-29852. 
115 AFIM, SHCP, caja 87, folder 1/2, folio 31454. 
116 Durante la última parte del régimen de Porfirio Díaz, finales del siglo XIX y principios del XX, la 
inflación fue enorme, el precio de muchos artículos, especialmente el de los alimentos, aumentaron 
desmesuradamente, sin que hubiera un incremento correspondiente en los salarios de los 
trabajadores y, al contrario, se deterioraban constantemente. El gobierno en vez de ayudar a la 
estabilización de precios, a los extranjeros les hizo concesiones especiales para exportar artículos 
básicos que acrecentaron el precio de los de primera necesidad. A lo largo del gobierno de Díaz no 
existió una legislación laboral de protección para los trabajadores e incluso las huelgas estaban 
prohibidas. A mediados de 1907 se originó una crisis en los Estados Unidos producida por las malas 
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empleos y cientos de peones no encontraban ocupación, con lo cual Madero les 

facilitó el maíz necesario para su subsistencia y los acogió en el comedor 

comunitario. En una carta dirigida a José Salvadores el 3 de enero de 1909 le 

comentó que:  

Entre los principales vecinos del pueblo sostenemos un comedor público en el que 
comen como 400 personas diariamente, y además de eso, aquí en mi casa mi 
señora les da de comer a un número grande de personas, pues vemos la situación 
tan aflictiva porque atraviesa el pueblo, porque los pobres trabajadores no 
encuentran en dónde trabajar y no tienen de qué echar mano. Nosotros, en nuestros 
ranchos, hemos hecho algunos sacrificios para que no les falte por lo menos su 
diario a nuestros peones. 
Mientras las clases ricas no tengan otro ideal ni otra ocupación que la de 
enriquecerse y gastar su dinero en la satisfacción de sus placeres y mientras el 
pueblo no salga de las tinieblas de la ignorancia, ni de las garras del alcoholismo.117 
 

Madero fundó un albergue donde ofrecía cama y comida a gente pobre, 

participó en instituciones de caridad y hospitales. Conoció el socialismo y opinaba 

que éste representaba las aspiraciones de la clase proletaria para mejorar la 

situación, pero cada cual obtenía ese mejoramiento a su manera, algunos 

pensaban que con repartirse las riquezas de los demás estaba todo arreglado, pero 

su creencia era que el medio de mejorar la situación de los trabajadores era ponerlo 

en pie de igualdad con el amo, darle una instrucción más desarrollada y protección 

para ejercer sus derechos.118 

Según nos cuenta Manuel Guerra que un ranchero enemistado con la familia 

Madero a principios del siglo XX decía que: 

                                                           
cosechas de 1905 y la baja del precio de los metales lo que trajo carestía y el desplazamiento de la 
población a causa de la miseria. Después se produjo la crisis de la bolsa con el hundimiento de las 
cotizaciones, la producción bajó lo que provocó la baja en los salarios y desempleo. Hubo una 
recuperación a finales de 1908, pero a finales de 1910 surgió otra baja que duró hasta mayo de 1911, 
coincidiendo con la revolución maderista y la sucesión presidencial. Esta crisis nació en Estados 
Unidos, pero se propagó por toda Europa y México no fue la excepción, pues afectó duramente a la 
industria minera y la agricultura, pues también se presentaron sequías y malas cosechas. En 
septiembre de 1907 Limantour decretó crisis financiera mundial. Se responsabilizó a los científicos 
de las dificultades económicas. Catherine Mayo, op. cit., p. 98-101; Francisco Madero. Pensamiento 
y acción ..., p. 230; José Valadés, op. cit. p. 159-161; Heribert von Feilitzsch, Félix A. Sommerfeld, 
Maestro de espías en México 1908-1914. México, D. F., Paidós, 2016, p. 93-96; Stanley Ross, op. 
cit., p. 29-32; Friedrich Katz. De Díaz a Madero, Orígenes y estallido de la revolución mexicana, 
México, Ediciones Era, 2004, p. 60-62. François-Xavier, Guerra México: del antiguo régimen a la 
revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 2ª edición, 1991, Tomo II, p. 231-326. 
117 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 33010-33013. 
118 Véase Alfonso Tarecena, op. cit. p. 113. 
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No hay mejor amigo ni hombre más bueno ni más virtuoso que Pancho Madero en 
toda la región. El joven Madero destinaba parte de sus utilidades agrícolas al buen 
cuidado de sus trabajadores, así como al financiamiento de escuelas y becas 
particulares que él mismo tutelaba. Sus peones ocuparon siempre un lugar 
primordial en sus decisiones. 119 

Imagen 16: Matrimonio altruista 

 

Foto de Sara Pérez y Francisco I. Madero, consultado el 7 de febrero de 2022 en el sitio Web: 
http://juanmariaalponte.blogspot.com/2012/05/la-mujer-y-la-violencia-intrafamiliar.html  

 

Sus inquietudes y altruismo abarcaron otros ámbitos, escribió una reseña e 

intentó hacer un estudio de botánica aplicada de la planta llamada bebericua (Rhus 

radicans) para indagar la naturaleza de esta planta que crece en las márgenes del 

río Nazas, darlo a conocer a los agricultores de la comarca, pues dicha planta 

constituía una amenaza para los guayuleros de la zona.  

Con la finalidad de evitar que se evaporara la humedad sobre los cultivos y 

ayudar a tener una mejor comprensión de la práctica agrícola, escribió unos 

Apuntes donde enseñaba la teoría y práctica acerca de los resultados y el beneficio 

de arropar las tierras, dirigido a agricultores. 

Sus experimentos con ciertas semillas que tenían una alta producción 

comercial las compartió con los agricultores de algodón.  Redactó una breve reseña 

acerca del cultivo del algodón y del algodón como tal, Más sobre el algodón e 

                                                           
119 En Manuel Guerra, Francisco I. Madero..., p. 4 
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Historia de los síntomas, de 1902 para ayudar a los agricultores al conocimiento y 

mejor aprovechamiento, siembra y cultivo de esta planta.  

Entre los colonos de la comarca de La Laguna existía un gran problema con 

la repartición del agua para los riegos del río Nazas por rivalidades, este problema 

databa desde antes que el abuelo Evaristo fuera gobernador del Estado de 

Coahuila, Francisco, con sus conocimientos obtenidos en Europa y Estados Unidos 

sobre economía rural, así como sus observaciones personales acerca de los 

sistemas para el almacenamiento de las aguas en los países que conocía consideró 

hacer un estudio de teoría y práctica de sistemas de irrigación en la región del río.  

Con este fin, reunió todos los datos necesarios sobre la cuenca del Nazas, 

pidió informes escritos a la Secretaría de Hacienda representada por José Yves 

Limantour, amigo de la familia; a la Compañía del Tlahualilo y a los principales 

agricultores laguneros y con toda esta información realizó un folleto llamado Estudio 

sobre la conveniencia de la construcción de una presa en el Cañón de Fernández 

para almacenar las aguas del río Nazas. 

En dicho folleto estudió todas las condiciones de la zona, expuso todos los 

datos que recogió, sus deducciones, los beneficios que se obtendrían, proyectó la 

sistematización del riego para cuando se presentaran años de sequía, la 

construcción de canales y que regularizaría las avenidas fluviales, expuso la parte 

financiera y el reglamento que se debía de seguir para el reparto de las aguas que 

almacenaría la presa.120 

Una de las cartas que le escribió a Limantour, ministro de Hacienda el 17 de 

noviembre de 1907 para pedirle información necesaria, es la siguiente:  

He hecho un estudio sobre la conveniencia de que se construya una gran presa en 
el cañón de Fernández para almacenar las aguas del Río Nazas y distribuirlas en 
tiempo oportuno. 
Este trabajo que juzgo de gran utilidad para esta comarca y aun para la nación en 
general, pienso publicarlo en forma de folleto. 
Como he querido ilustrar mi trabajo con el mayor número posible de datos, desearía 
conocer las cantidades de algodón que se han exportado en los seis años fiscales 
de 1901 a 1907; el que se exportó en el último año y el consumo de las fábricas del 
país durante el mismo período de tiempo.121 

                                                           
120 Los documentos referentes a este estudio se encuentran en el AFIM, SHCP, Colección Familia 
Madero, Fondo Francisco I. Madero, Folios FFIMA72-FFIMA87. 
121 AFIM, SHCP, caja 23, folder 6/7, folio 7643. 
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Según su cálculo costaría diez millones de pesos los cuales lo podían prestar 

los bancos hipotecarios de México garantizándolo el gobierno nacional pagadero a 

veinticinco años. Este folleto lo envío al secretario de Hacienda y al presidente Díaz 

del cual recibió una felicitación, dicho folleto lo imprimió en febrero de 1908 e hizo 

circular a fin de interesar a los agricultores, inversionistas y al gobierno mismo.  

En la carta dirigida al presidente Díaz el día 1º de febrero de 1908 escribió:  

Íntimamente convencido de los grandísimos beneficios que acarrearía a la comarca 
Lagunera en particular y al país en general la construcción de la presa en el Cañón 
de Fernández para almacenar las aguas del Río Nazas y repartirlas en tiempo 
oportuno, he recopilado todos los datos que he podido adquirir sobre este asunto, y 
con ellos he escrito un pequeño folleto en el cual he procurado poner de bulto esos 
beneficios. 
Como es bien conocido el interés que Ud. tiene por el progreso de esta comarca y 
del desarrollo de la agricultura en general, tengo el gusto de remitirle, por correo de 
hoy, un ejemplar de dicho folleto, que espero merecerá la atención de Ud. 
Igualmente me es bien conocido lo que le ha preocupado la cuestión del Nazas y su 
deseo de darle una solución satisfactoria para todos los interesados, y creo que con 
motivo de la construcción de esta presa podría presentársele a Ud. la oportunidad 
de encontrar la solución que desea. 
Como verá por el folleto que tengo el gusto de remitirle, creo que el único modo de 
que se lleve adelante obra de tanta importancia es que Ud. o su digno Secretario de 
Fomento el Sr. Lic. Olegario Molina, tomen la iniciativa y se propongan llevar a la 
práctica con mano vigorosa dicho proyecto, a fin de allanar los obstáculos que 
puedan presentarse, los cuales deben desaparecer en bien de la Comunidad.122 

Finalmente, esto no se pudo llevar a cabo debido a los múltiples desacuerdos 

y falta de interés de los ribereños, pero se realizó muchos años después basándose 

en su estudio, aunque un poco más arriba de la zona que él indicaba conveniente. 

Cabe destacar que todo este estudio lo hizo en beneficio de todos los agricultores 

de la comarca de La Laguna y el desarrollo agrícola de la región con la finalidad de 

irrigar mayores extensiones de terreno de un gran número de propietarios pues en 

promedio, cada tercer año la falta de lluvias suficientes disminuía la corriente del 

río Nazas y desquiciaba la producción de algodón en la región, así mismo, se tenía 

la necesidad de resolver los problemas de la repartición de aguas en la comarca, 

la falta de trabajo que se daba resultado de las sequías y las grandes pérdidas 

económicas que esto conllevaba.  

                                                           
122 AFIM, SHCP, caja 53, folder 2/2, folio 7696. 
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Su ayuda al prójimo y generosidad no sólo alcanzaba a sus trabajadores en 

el ámbito laboral sino también fuera de sus lugares de trabajo, muestra de ello es 

una carta que envió a Francisco Meave el 5 de febrero de 1901: 

Formo la presente para suplicarle haga ante este Juzgado de Letras o quien 
corresponda las agencias necesarias para ver si es posible que ponga en libertad a 
Higinio Tenorio. 
Este muchacho estuvo en esa Penitenciaría, pero fue puesto en libertad por el Juez 
de Letras de ésa el 12 de julio próximo pasado, pero el Tribunal de Saltillo aumentó 
la pena y fue puesto en prisión de nuevo el 9 de octubre pasado. 
Como este muchacho ha observado siempre muy buena conducta, según me 
informaron ya tiene cumplida más de la mitad de su condena, creo se podría obtener 
su libertad bajo fianza y no tengo ningún inconveniente en ser su fiador. 
Si para estas agencias hay que hacer algunos ligeros gastos, le suplico expensarlos 
por mi cuenta y los cuales le cubriré con su aviso.123 

Una carta similar fue una que escribió a Manuel Gamboa en favor de Rafael 

Estrada el 11 de octubre de 1904:  

Hace algún tiempo que está en la cárcel Rafael Estrada, por sospechas de un delito 
que se supone cometió hiriendo a un hermano suyo. La causa fue remitida a ésa, y 
por razones que el señor Serrato Juez 2º local de ésta, no me ha podido decir, la 
causa no ha vuelto del juzgado que está a su cargo. 
Con este motivo me permito molestar a Ud. suplicándole se informe qué habrá 
sucedido con esa causa, pues el pobre muchacho está en la cárcel y hace falta a 
su familia que está en la miseria. Además, todos los indicios son de que no es el 
culpable, pues el mismo hermano (el herido) entiendo que así lo ha declarado. 
Por último, en caso de ser culpable ya habría cumplido la condena que se aplica a 
esa clase de delitos. 
Me permito suplicarle atentamente se informe de esa causa, para que después de 
que Ud. falle lo que crea justo, lo mande a ésa pues estoy seguro que esto resultará 
en la libertad de mi recomendado.124 
 

Su abuelo Evaristo ya había comenzado esta tarea altruista y quiso que en 

todas las haciendas fuesen fundadas escuelas y comedores para niños a 

semejanza de su hacienda El Rosario, entonces desde su regreso del extranjero 

Madero comenzó a desplegar una labor caritativa que no era ajena a la tradición 

familiar.125 

Una muestra de la labor caritativa de su abuelo se ve reflejada en la carta 

que le escribió el 19 de septiembre de 1908: 

Los trabajadores de sus haciendas, personas que en gran parte, deben a Ud. su 
instrucción y su bienestar, pues Ud. siempre ha sido de los que se distinguen por su 
deseo de impulsar la instrucción pública, tanto en lo particular como cuando ha 
ocupado puestos públicos. 

                                                           
123 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 7643. 
124 AFIM, SHCP, caja 89, folder 2/2, folio 36503-36504. 
125 Enrique Krauze, op. cit., p. 14. 
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Para muchos de sus trabajadores, sobre todo en las épocas en que la sequía trae 
a esta comarca la falta de trabajo y la miseria consiguiente, ha sido Ud. la 
providencia que les ha convertido la caridad en salario, pues en esas épocas 
calamitosas, siempre ha emprendido Ud. grandes obras con la mira de dar qué 
comer a esos infelices, pero darles de comer de un modo honroso para ellos, pues 
siempre es satisfacción para el hombre, aunque en el nivel más bajo, deber el 
sustento suyo y el de su familia a sus propios esfuerzos.126 
 

Francisco Ignacio fue un hombre moderno, visionario, liberal, progresista, 

activo y proactivo con amplios conocimientos y una sólida cultura que lo puso al 

servicio de su comunidad y a veces amplió sus fronteras a otras latitudes. Cuando 

regresó a su terruño observó la gran pobreza que azotaba a su región y a todo el 

país, así como todas las carencias del pueblo en general, la clase menos favorecida 

en la época porfiriana, pero vio en esto una oportunidad para mejorar su 

comunidad, del mismo modo continuar con la tradición familiar de trabajar para el 

bienestar común y así mismo formó con su esposa un matrimonio filantrópico que 

se avocó a la ayuda al prójimo. 

Todas las acciones que realizó repercutieron en mejorar las condiciones de 

trabajo de sus subordinados, incrementó y perfeccionó los negocios familiares, 

aumentó su fortuna personal y familiar, así como su participación en obras de 

beneficencia tales como hospitales, albergues, comedores públicos, escuelas, 

orfanatos, apoyó a estudiantes, compartió sus conocimientos con otros hacendados 

ayudándoles a aumentar su producción, formó un sindicato de agricultores para 

proteger sus derechos, alentó a otros a asentarse en la región de La Laguna e 

incentivó la construcción de una presa para el aprovechamiento de las aguas por 

el bien común arándose en él el campo para el surgimiento de su primera 

revolución. 

Con estas bases y educación familiar liberal, moderna, altruista y filántropa 

con la que coincidió ampliamente, su espléndida fortuna familiar y su formación en 

el extranjero, le dio un panorama y mentalidad amplios, así como su ser inquieto 

con variados intereses que coadyuvó a coincidir con otro tipo de disciplinas como 

su afinidad hacia el espiritismo que también tenía su tinte filantrópico, altruista y 

“científico” y éste es el tema del siguiente sub capítulo, su faceta espiritista. 

                                                           
126 AFIM, SHCP, caja 24, folder 1/7, folio 7758-7761. 
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2.2 Madero se declara espiritista 

La semilla estaba puesta en el surco por haber caído en tierra fértil 127 

Hemos podido observar que Francisco I. Madero nació y creció en un ambiente muy 

favorecido económicamente que hacían cosas interesantes con su dinero, 

preocupados y ocupados por el bien común por lo que constantemente realizaban 

actos de altruismo; en consecuencia y con estas bases es que al regresar a su 

terruño no fue indiferente a la situación precaria de la población circundante, por lo 

tanto, también realizó actos altruistas con quienes podía.  

Con esta forma de actuar y de pensar es que embonó perfectamente bien 

con el espiritismo y la moral espírita que además de ser una filosofía en boga y que 

a muchos resultaba vanguardista y cautivadora, el más sublime de sus principios 

era ayudar al prójimo en colaboración de los espíritus. Además, cabe destacar que 

no fue el único en su familia interesado en los invisibles, también lo estuvieron su 

padre, algunos tíos y hermanos. Dicho por el propio Madero y presente en el 

epígrafe de este subcapítulo, la semilla estaba puesta en el surco por haber caído 

en tierra fértil,128 sólo era cuestión de tiempo para que germinara y floreciera. 

En esta parte voy a ilustrar ¿Qué es el espiritismo?, ¿Cómo lo conoció y se 

enroló en él?, su afinidad, contribución, colaboración como su bienhechor en pro de 

la difusión de esta doctrina, su participación visto por medio de su pluma como 

fuente primordial y que nos va a ir llevando a lo largo del presente apartado, así 

como la intervención que recibió de los invisibles que lo ayudaron a tomar ciertas 

decisiones importantes y trascendentales a lo largo de su vida, para mostrar que fue 

parte fundamental en todos sus procesos y que en alguna medida favorecieron a 

otros. 

Si bien mi tesis tiene como objetivo visualizar su faceta homeopática, el 

espiritismo tuvo una función vital en la manera en que ejerció su método curativo, 

relacionó al espiritismo con la homeopatía creando una nueva forma de curación, 

con ideas que iban más allá de lo científicamente comprobable, aunque cabe 

                                                           
127 Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 34. 
128 Idem. 
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destacar que no fue el único en su momento que relacionó estos dos sistemas, lo 

que examinaré en el capítulo sobre su ejercicio homeopático y en el cual retomaré 

el espiritismo para mostrar que los invisibles fueron participes importantes en el 

ejercicio de su práctica curativa, por todas estas razones es imprescindible hacer 

una revisión sobre su aspecto espiritista. 

2.2.1 El encuentro de Madero con los invisibles 

En 1891, durante su estancia de estudios en París conoció el espiritismode manera 

fortuita,129 hecho que fue trascendental y lo marcó de por vida, tanto que le dedicó 

un espacio amplio en sus Memorias y que resulta muy importante para el 

conocimiento de esta cara y etapa en Madero porque relató  paso a paso,130 su 

encuentro con el espiritismo y su progreso dentro de esa doctrina: 

El acontecimiento que ha tenido más trascendencia en mi vida fue que el año de 1891 
llegaron a mis manos, por casualidad, algunos números de la Revue spirite,131 de la 
cual mi papá era suscriptor; se publica en París desde que la fundó el inmortal Allan 
Kardec.132 
Con gran interés leí cuanto encontré de la Revue spirite, y luego me dirigí a las 

oficinas de la misma publicación, que es donde existe la gran librería espírita. Mi 

objetivo era comprar las obras de Allan Kardec que había visto recomendadas en la 

revista.  

                                                           
129 Me parece fundamental hacer aquí una pequeña anotación sobre tres conceptos importantes para 
este capítulo. Espírita se refiere a aquello perteneciente al espiritismo. Se le denomina espiritualismo 
a la comunicación incipiente con los espíritus anterior a la doctrina espírita que desarrolló Allan 
Kardec. Espiritismo se refiere a la doctrina desarrollada por Kardec dotada de una metodología. 
130 Ibidem, p. 29-36. 
131 Por medio de esta revista, Revue Spirite, Allan Kardec difundió el espiritismo a partir de 1858 en 
el cual presentaba casos enviados por los lectores acerca de fenómenos espíritas con la finalidad 
de examinarlos científicamente para confirmar su veracidad, así mismo, los instaba a que formaran 
círculos de estudios espiritistas. A la muerte de Kardec, en 1869, el sucesor en la revista y encargado 
de la publicación de los libros de su maestro fue Pierre-Gaëtan Leymarie, de oficio sastre, promotor 
de la fotografía espírita. Para profundizar más véase a Gonzalo Rojas, op. cit., p. 33-34; Luis Díaz, 
op. cit., p. 36. 
132 Allan Kardec, pseudónimo de Hippolyte-León Denizart Rivail nació en Lyon, Francia, fue cabeza 
del movimiento espiritista, era políglota, profesor de física y química. Marcó las diferencias entre 
espiritismo y espiritualismo, también organizó y sistematizó los fenómenos y las comunicaciones 
espíritas. Los principios espiritistas que implantó son: la creencia en Dios, la inmortalidad del alma, 
la reencarnación, la igualdad, la demostración experimental de los fenómenos ocurridos por 
espíritus, denotó la creencia que se mueven de manera continua alrededor de los seres humanos y 
que inciden en su vida física y moral, así como el progreso y la perfección del ser humano, y a su 
vez era de trascendental importancia que fueran demostrados científicamente. Para profundizar más 
sobre esto consultar a Serge Hutin, Las sociedades secretas, España, Ediciones Siruela, 2008, p. 
279; Margarita Vera, op. cit., p. 121; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 20; Yolia Tortolero, op. cit., p. 40; 
Alejandro Rosas Robles. La revolución de los espíritus. Francisco Ignacio Madero. México, Turner, 
2018, p. 40-41. 
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No leí esos libros,133 sino los devoré, pues sus doctrinas tan racionales, tan bellas, 

tan nuevas, me sedujeron, y desde entonces me considero espírita.  

Sin embargo, a pesar de que mi razón había admitido esa doctrina y la había aceptado 

francamente, no influyó desde luego en modificar mi carácter ni mis costumbres. La 

semilla estaba puesta en el surco, y aunque desde un principio germinó por haber 

caído en tierra fértil, no por eso fructificó desde entonces, pues aunque había 

comprendido el alcance filosófico de la doctrina espírita, no comprendí desde luego 

su alcance moral y práctico.134 El tiempo, las vicisitudes, las consecuencias de mis 

actos apegados a la ley de mis nuevos conocimientos, me haría meditar 

profundamente y me harían comprender con claridad las enseñanzas morales de la 

doctrina espírita.  

Cuando me penetré de lo racional y lógica que era la doctrina espírita, concurrí en 

París a varios círculos espíritas,135 en los cuales presencié algunos fenómenos 

interesantes. Los médiums, cuyos trabajos fui a presenciar, me manifestaron que yo 

también era médium escribiente. Desde luego quise convencerme de ello, y me puse 

a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en el Libro de los médiums.136 

Mis tentativas sólo me dieron como resultado que trazara una pequeña línea con 

muchas sinuosidades, lo cual atribuía yo al cansancio de la mano al permanecer 

mucho rato en la misma postura. 

Con este motivo y después de algunas tentativas aisladas abandoné esos 

experimentos.137 

Su hermano Gustavo no estaba convencido del espiritismo y se quejó con 

sus padres y el embajador de México en Francia, que era su tutor en el extranjero 

                                                           
133 Allan Kardec escribió varios libros de los cuales destacan: El Libro de los Espíritus; El Libro de 
los Médiums; El Evangelio según el espiritismo; La génesis. Los milagros y las predicciones según 
el espiritismo; El espiritismo reducido a su más mínima expresión; El cielo y el infierno; ¿Qué es el 
espiritismo?; entre otros, los cuales, y como nos dice Madero, éste no sólo los leyó, sino que los 
devoró.  
134 La moral espírita era acorde al abolicionismo, al feminismo, al socialismo, a las aspiraciones de 
igualdad, libertad, justicia, a la democracia, muchos de los mensajes espiritistas estaban cargados 
de enseñanzas morales que sugerían al individuo hacer el bien a sus semejantes para alcanzar la 
perfección espiritual para no encarnar más porque la reencarnación era consecuencia y muestra de 
la impureza del alma, mientras que las almas purificadas están dispensadas de reencarnar, pues ya 
no es necesario. Debido a las características de la moral espírita es que Madero encajó 
perfectamente bien en esta doctrina que lo acompañó siempre. Véase Allan Kardec, Le livre des 
médiums, París, Didier et Compagnie, Libraires Éditeurs, 1863, p. 35 ; Yolia Tortolero, op. cit. p. 40. 
135 La práctica del espiritismo francés residió en llevar a cabo sesiones en las que el médium, rodeado 
por asistentes en una mesa parlante (eran mesas de tres patas con inscripciones de letras y números 
a manera de ouija), evocaba espíritus que habían vivido antes en la tierra. De tal manera podían 
obtenerse comunicaciones de quienes habían sido personajes ilustres, amigos o parientes, la 
intención era la de atraer a espíritus buenos o superiores que habían alcanzado una mayor pureza, 
con el objetivo de lograr el perfeccionamiento de la moral del ser humano y así, por añadidura el 
perfeccionamiento espiritual.  En Yolia Tortolero, op. cit. p. 40. 
136 En este libro Kardec presenta la parte práctica y experimental de las sesiones espiritistas y de los 
médiums, sienta las bases para crear y organizar reuniones, así la manera de cómo fundar círculos 
espíritas. 
137 Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 29-36. En el 
apéndice documental 1, se encuentra el relato completo que hizo Madero en sus Memorias de cómo 
conoció el espiritismo. 
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y que también dio aviso a los padres de estos de que cierto maestro, en París, era 

quien quería inducirlos a las doctrinas espiritistas y que Francisco sí le hacía caso 

a dicho maestro, pero a él no le agradaba esa doctrina.138 

Juan Sánchez Azcona relató que cuando eran dos jóvenes estudiantes en 

París, Madero le hablaba sobre: “Problemas del más allá, que mucho le 

preocupaban, y que no sé bien cómo ni dónde habían penetrado en su espíritu”.139 

José Valadés señaló que Madero durante su estadía en París, tuvo un 

encuentro con el Traité de Metapsychique, de Charles Richet,140 se sintió dueño de 

nuevos albores y se convirtió al vegetarianismo.141 

Algunas veces visitaba los centros espíritas de París y en una ocasión le 

dijeron que poseía facultades de “médium escribiente”, quiso convencerse por sí 

mismo de que así era, lo intentó, pero no lo logró hasta después,142 como lo relató 

en sus Memorias:143 

Una vez que estaba enfermo de fiebre gástrica Manuel Madero, que se encontraba 

en mi casa, siendo yo su médico y su enfermero, en las largas horas en que estaba 

pendiente de él o en las que no le dirigía la palabra para no cansarlo, se me ocurrió 

renovar mis tentativas con verdadera constancia, y a los muy pocos experimentos 

empecé a sentir que una fuerza ajena a mi voluntad movía mi mano con gran rapidez. 

Como sabía de qué se trataba, no solamente no me alarmé sino que me sentí 

vivamente satisfecho y muy animado para proseguir mis experimentos. A los pocos 

días escribía con una letra grande y temblorosa: “Ama a Dios sobre todas las cosas 

y a tu prójimo como a ti mismo”. Esta sentencia me causó honda impresión y siendo 

contraria a lo que yo me esperaba, me hizo comprender que las comunicaciones de 

ultratumba nos venían a hablar de asuntos trascendentales. Yo estaba acostumbrado 

a considerar esa sentencia como todas las que aprendí en mi infancia, pero sin 

concederle particular importancia ni comprender su fondo moral y filosófico. 

Al día siguiente volvía a escribir lo mismo, así como al tercero, pero entonces ya 

escribía un poco más, porque si debo confesar la verdad, diré que muy rara era la vez 

que procuraba elevar mi espíritu por medio de la oración. 

Después seguí desarrollando mi facultad, al grado de escribir con gran facilidad. Las 

comunicaciones que recibía eran sobre cuestiones filosóficas y morales, y siempre 

eran tratadas todas ellas con gran competencia y con belleza de lenguaje que me 

sorprendía y sorprendía a todos los que conocían mis escasas dotes literarias. 

Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espírita y, sobre 

todo, su parte moral, y como en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los 

                                                           
138 Manuel Guerra, Francisco I. Madero, p. 37; Elena Garza op. cit., p. 25. 
139 Juan Sánchez Azcona, op. cit. p. 14. 
140 Psicólogo francés, médico, espiritista y premio Nobel de Medicina en 1913. 
141 José Valadés, op. cit., p. 38. 
142 Ibid, p. 43.    
143 Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 35. 
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invisibles que se comunicaban conmigo, lograron transformarme, y de un joven 

libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia, honrado, 

que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus 

fuerzas. 

Para mí, no cabe ni duda de que la transformación moral que he sufrido la debo a la 

mediumnidad, y por ese motivo creo que ésta es altamente moralizadora. Como no 

sería justo que no se beneficiaran mis hermanos (me refiero a toda la humanidad en 

general) con esos conocimientos y con esa práctica que he adquirido, pienso escribir 

un libro sobre estos asuntos, tan pronto como pueda disponer de una temporada de 

calma.144 

En un relato que hizo Fernando del Moral mencionó que anterior al momento 

en el que Madero escribió conoció el espiritismo en París tuvo un encuentro cercano 

en la casa de su amigo Ernesto Fernández Arteaga,145 donde invocaron a los 

espíritus para conocer el futuro de cada uno y el médium le dijo que sería presidente 

de la República. Además, contó que su padre era suscriptor de la Revue Spirite, 

estos relatos muestran que no era completamente ignorante de esta creencia, antes 

de su estadía en París ya tenía algún conocimiento de ella, aunque fuera de una 

manera superficial. 

Durante su estancia en París  dedicó muchas horas de estudio al espiritismo 

y como él mismo relató en sus Memorias asistió a círculos espiritistas.146 Después 

del evento que tuvo con su tío Manuel Madero (descrito anteriormente en sus 

Memorias) en el que se hace evidente su mediumnidad escribiente él se encontraba 

ya instalado en su terruño y convertido en empresario,147 es en ese momento en que 

retomó seriamente el espiritismo, sobre este hecho Krauze  dijo que fue por el Libro 

de los Médiums de Kardec donde aprendió a desarrollar sus habilidades de médium 

escribiente tras arduas experimentaciones.148 

En San Pedro fundó un club espírita llamado Círculo de Estudios 

Psicológicos de San Pedro, Coahuila, en 1901 junto a su tío Catarino Benavides, 

Alfonso Madero y otros amigos de los cuales eran asiduos Francisco Rivas,149 

                                                           
144 Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 29-36. 
145 Fernando del Moral op. cit., p. 31. 
146 Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 34. 
147 Ibidem, p. 35. 
148 Enrique Krauze, op. cit., p. 12. 
149 Fue llamado así con el fin de darle una connotación de tipo científico al círculo que era lo que en 
realidad querían hacer los espiritistas, demostrar su veracidad por la vía del conocimiento científico, 
pues esto era muy importante para ellos, ya que en ese momento estaba en boga la filosofía 
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Anastasio González, Modesto Hernández, Ángel Benavides, Luis de la O, José 

Gálvez, los hermanos Antonio y Julio Farías, a los que se iban integrando y 

desintegrando otros tantos. Las reuniones las realizaban en las noches de 

miércoles y sábado en su casa, al inicio de las sesiones se comentaban los textos 

espiritistas que debían haber estudiado los días que no asistían a las sesiones y 

posteriormente entraban en materia.  

En carta a Rodolfo J. García del 10 de marzo de 1904 lo invitó a unirse a las 

sesiones: 

Por papá supe que te había interesado el resultado que obtuvimos en nuestra última 
sesión y que deseabas venir a una de ellas. 
Ya sabes que yo tendré mucho gusto, y el día que gustes puedes venir solo o 
acompañándote con el señor Godoy a quien puedes invitar. Él también es buen 
médium vidente. Si prefieren venir los sábados, quizás les sea más cómodo.  
Como tú sabes, los miércoles son los días que tenemos sesión, pero no te invito para 
esos días porque es incómodo para ti y es mucho más fácil venir el sábado.150 

En su calidad de médium escribiente presidía las sesiones, al comenzar se 

ponía en trance y empezaba a escribir sin parar, a través de su pluma los espíritus 

evocados se comunicaban con los asistentes a la sesión. Al terminar ‘el dictado’, 

todos los presentes escuchaban los mensajes escritos, las comunicaciones 

espíritas eran tendientes hacia el amor, la caridad, paz, solidaridad, etc.151 A las 

sesiones se presentaban almas de amistades desdichadas, que probablemente se 

habían suicidado o que estaban sufriendo por alguna circunstancia, personajes 

ilustres, familiares fallecidos, dentro de los cuales fue una constante que figurase 

el alma de su hermano muerto Raúl,152 posteriormente, en y a partir de 1908, se 

hizo presente otro espíritu llamado José que lo llevó hacia otros caminos. 

Por medio de las comunicaciones recibían instrucciones para organizarse, 

cumplir con el reglamento básico de las sesiones y consejos morales que sobre 

                                                           
positivista que consideraba que el único medio de conocimiento era la experiencia comprobada o 
verificada a través del método científico con la finalidad de alejarse de la metafísica, las 
supersticiones, lo religioso y de todo lo que no se podía comprobar. Consultar Yolia Tortolero, op. 
cit., 79-85. 
150 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29537-29538. 
151 Alejandro Rosas, op. cit., p. 50-52. 
152 El espíritu de Raúl que se presentaba a las sesiones correspondía al hermano muerto que falleció 
a una temprana edad, cuando Francisco se encontraba estudiando en el Saint Mary’s College, en 
Baltimore, Estados Unidos. Este suceso lo describí anteriormente. Véase Memorias de Francisco I. 
M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 20. 



66 
 

todo iban tendientes a la perfección del espíritu y ayudar al prójimo, así como 

consejo a sus familiares vivos sobre la forma irresponsable en que conducían los 

negocios y su dinero, buscando solamente el bienestar personal y familiar, no el de 

los trabajadores que tan fielmente les servían,153  de la misma manera los incitaban 

a que propagaran el espiritismo en las medidas de sus posibilidades en todas las 

clases de la sociedad. Así mismo los invisibles daban consejos de salud, como la 

administración más adecuada de medicación que se debía impartir a alguna 

persona por la que se preguntara en la sesión.154 

En comunicación espírita con Raúl con fecha de mayo 23 de 1901, les dijo a 

los asistentes las reglas que debían de seguir en adelante, tenían que conocer el 

espiritismo y utilizar sus conocimientos para su adelanto moral, ser puntuales y leer 

el libro de los Espíritus o cualquier obra sobre espiritismo, de no hacerlo así 

quedarían excluidos de la sociedad hasta que demostraran que eran dignos de 

pertenecer a ella; fijar una hora exacta de inicio de la sesión, después de esa hora 

no se le permitiría el acceso a ningún miembro; no podían faltar a más de dos 

sesiones en un mes porque serían expulsados del círculo de estudio, pues los 

invisibles afirmaban que: 

Cualquiera que cumpla con las primeras condiciones que puse, es decir, que estudie el 

espiritismo concienzudamente y procure aprovechar sus conocimientos para su adelanto 

moral, ese no dejará de asistir a ninguna sesión pues un verdadero sincero espiritista, 

debe de ver con desdén las cosas de este mundo y pensar constantemente en el otro.155 

Raúl le inculcó hábitos extremos de disciplina, abnegación y pureza tratando 

siempre de ayudarlo a dominar la materia en favor de las cuestiones del espíritu, se 

acostumbró a madrugar, dejó de fumar, se alejó de los bailes, de fiestas de sociedad 

y destruyó sus cavas privadas.156 Con esto podemos destacar el nivel de exigencia, 

disciplina y entrega que los espíritus solicitaban. 

                                                           
153 Fernando del Moral, op.cit., p. 48. 
154 Más adelante, en el cuarto capítulo, ahondaré más ya que es el principal tema de mi tesis. Para 
saber un poco más, se puede consultar a Manuel Guerra, Francisco I. Madero…, p. 47-48.                                                                                
155 AFIM, SHCP, Fondo Francisco I. Madero, Acervo Documental Familia Madero, Colección Lorenzo 

Zambrano, (en adelante FFMI), caja 301, folder 1/2, folio, 145; véase también Joaquín Hendricks; 

coaut. Jaime Muñoz, op. cit., p. 53-55; Francisco Ignacio Madero, Alejandro Rosas Robles, editor. 

op. cit., Obras Completas... p. 42-44.                   
156 Enrique Krauze, op. cit., p. 16. Aquí contradice lo que anteriormente nos dijo José Valadés, op. 
cit., de dónde y cómo Madero se hace vegetariano. 
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Algunos de los consejos que daban los invisibles como bienhechores de la 

humanidad se referían al manejo de sus negocios y que procurara trabajar por el 

bien común, haciendo obras de caridad y beneficencia con la finalidad de 

perfeccionar su espíritu y contribuir al progreso del ser humano,157 muestra de ello 

es la comunicación158 espírita con Raúl en Monterrey, el 7 de enero de 1902, en la 

que podemos leer claramente la moral espírita en la que embonó su ideología, sus 

acciones altruistas y desus ancestros:  

deben pensar seriamente como aliviar un poco al pobre pueblo de San Pedro en que 

la falta de trabajo ha causado tanta miseria. 

Ya con el comedor público que han ayudado a sostener han causado un gran alivio a 

los pobres que no pueden trabajar. Pero a los que sí lo pueden hacer y que no lo 

consiguen ¿Quién ha hecho por ellos?, ustedes creen que su obligación en este 

mundo es hacer el bien, pues bien, entonces ¿Por qué no se preocupan por cumplir 

con sus obligaciones? Ustedes que son espiritistas saben perfectamente que, si Dios 

les ha dado una gran fortuna, no es para que satisfagan con ella todas sus 

necesidades reales o ficticias; digo ficticias por muchas cosas que creen ustedes 

necesarias, lo son porque su vanidad se las ha unificado, pero realmente son 

superfluas y ustedes deben saber que a nadie le está permitido tener lo superfluo 

cuando haya a quien le falte lo necesario. 

Las grandes fortunas sirven para dar impulso al progreso material que también es 

muy necesario, pues pasa como consecuencia inmediata al bienestar de la gente 

proletaria. 

Piensen pues que trabajo emprenden, aunque no sea de mucha remuneración para 

ustedes, pero lo esencial es que no vaya a haber algún infeliz que se muera de 

hambre o que se dedique al robo por falta de trabajo.  

Comprendan bien lo siguiente: Dios ha querido que ustedes tengan una fortuna de 

tanto más cuanto creen ustedes que si se desprenden de una parte de esa fortuna 

para proteger a los demás hijos de Dios.159 

Entre las actividades del Centro de Estudios Psicológicos de San Pedro, 

además de invocar espíritus, se dedicaron a realizar experimentos eléctricos, 

magnéticos y fotográficos en los que lograron transmitir entre los asistentes una 

                                                           
157 Para profundizar más véase Yolia Tortolero, op. cit., p. 82. 
158 Las comunicaciones espíritas son de puño y letra de Madero, fruto de las sesiones espíritas del 

Centro de Estudios Psicológicos de San Pedro, se encuentran en el AFIM, SHCP, contenidas en 

libretas de pasta dura, se inician en junio de 1901 y terminan en los primeros meses de 1909.  
159 AFIM, SHCP, FFIM, caja 301, fólder 1/2, folio, 86; véase también Joaquín Hendricks, op. cit., p. 

87-89. La transcripción de esta comunicación se encuentra inserta en el apéndice documental 2 de 

la presente tesis. 



68 
 

corriente luminosa que, desde su punto de vista, era una prueba científica 

convincente sobre la presencia de los espíritus durante las sesiones.160 

Una de las características de los espiritistas es que echaron mano de 

descubrimientos como el magnetismo, la electricidad y más tarde, de la psicología, 

el hipnotismo, la astronomía y la homeopatía.161 Los espiritistas aceptaban cualquier 

invento o teoría nueva que les fuera de utilidad para demostrar científicamente la 

veracidad del espiritismo, estudiaban los fenómenos metapsíquicos o paranormales 

como el mesmerismo, la clarividencia, la telepatía, las apariciones de fantasmas, la 

mediumnidad, etc.162 

Los gabinetes científicos se establecieron con el objetivo de comprobar la 

aparición de los espíritus, se vincularon con institutos científicos o académicos 

encargados de avalar la veracidad de los hechos y se dedicaron a hacer análisis 

profundos sobre la relación entre el espíritu y la mente humana, así mismo, 

estudiaron y echaron mano del sonambulismo, la clarividencia, la telepatía o la 

levitación de cuerpos mediante concentración mental.  

En 1902 intensificó sus estudios teológicos para obtener mejores resultados 

en su avance hacia la perfección del espíritu, no sólo leyó libros de espiritismo 

escritos por Allan Kardec, también leyó a otros autores como Camille Flammarion,163 

León Dénis,164 Gabriel Delanne,165 entre otros.  

                                                           
160 Francisco I. Madero. Escritos sobre …, p. 13. Una peculiaridad importante de los espiritistas 
consistía en su afán por demostrar que el espiritismo era una doctrina científica y por lo tanto 
demostrable, razón por la cual hacían experimentos para poder llegar a su cometido. 
161 Este aspecto lo abordaré ampliamente en el siguiente capítulo. 
162 Consultar Margarita Vera, op. cit. p., 233 y Mariano Leyva Pérez Gay, La Ilustración espírita (1872-
1893) y el espiritismo en México. México, Tesis de Licenciatura en Historia, UNAM-FFyL, 2001, p. 
39-40, 45, 46, 60 y, Francisco Madero, Escritos sobre ... p. 24. 
163 Camille Flammarion (1842-1925) astrónomo, autor de obras científicas y espiritista, escribió Les 
Habitants de l’autre monde, révélations d’ultre-tombe, cabe mencionar que este libro se encontraba 
en la biblioteca personal de Francisco I. Madero, hoy en día dicha biblioteca corresponde al acervo 
documental del Centro de Estudios Históricos de México perteneciente a la Fundación Carlos Slim. 
Véase también Yolia Tortolero, op. cit., p. 5.2-55. 
164 León Denis (1846-1927) de origen obrero, conoció a Kardec, espiritista y francmasón, escribió 
varios libros sobre espiritismo lo cual le mereció ser llamado el sucesor de Kardec y figura central de 
la segunda generación de espiritistas franceses, su primera obra publicada en 1891 fue Aprés de la 
Mort, posteriormente publicó Dans l’invisible; Spiritisme et mediumnité; Christianisme et spiritisme; 
La génie celtique et le monde invisible; Le monde invisible y la guerre, entre muchos otros. Madero 
entabló correspondencia con él. Alejandro Rosas, op. cit. p. 40-41; Yolia Tortolero, op. cit., p. 85-86. 
165 Gabriel Delanne (1857-1926) estuvo inmerso en el espiritismo desde su niñez, pues sus padres 
eran espiritistas, fue redactor en jefe de la revista Spiritisme, escribió y publicó en 1885 Le Spiritisme 
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Madero tenía la colección completa de la Revue Spirite desde 1858 a 1873 y 

estaba suscrito a las revistas espiritistas mexicanas como La Ilustración Espírita, 

Alma, Lumen, La Luz o El Cristiano Espírita, Nueva Era y Banner of Light de 

Boston.166 

Muestra del interés que tenía por adquirir libros tendientes a esta temática es 

la carta que envió a la Viuda de Charles Bouret el 21 de octubre de 1900: 

Le estimaré remitirme a ésta 6 ejemplares del Libro de los Espíritus. 
6 ejemplares del Cielo y del Infierno. 
6 ejemplares del Evangelio según el Espiritismo, obras todas de Allan Kardec. 

Deseo que sean todas en español y además un ejemplar de cada una en alguna 

edición de lujo; ya sean en francés o en español.167 

En otra carta que le escribió a la Viuda de Charles Bouret el 19 de junio de 

1901 también le solicitó libros espiritistas: “Le suplico se sirva remitirme 6 ejemplares 

del Libro de los Espíritus por Allan Kardec, y un ejemplar de las obras del mismo 

autor tituladas Roma y el Evangelio y ¿Qué es el espiritismo?”168 

De la misma forma, el de marzo de 1902, le escribió a Quintín López Gómez 

residente en Barcelona, para hacerle un pedido de libros, en la que podemos notar 

sus intereses literarios y dada la cantidad de libros no era sólo para él, sino que 

también para regalar y así ayudar a la difusión del espiritismo en un acto altruista: 

3 William Crooks                      Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica 

1 Gabriel Delaune                    El fenómeno espirita  

1            id.                               El espiritismo ante la ciencia 

1         id.                                  La evolución anímica 

1 Léon Dénis                            El porqué de la vida 

2         id.                                  Después de la muerte 

1 Fernádez Calavida               Devocionario espírita 

1 Flammarion                          Distancia de las estrellas 

1    id.                                Creencia en el fin del mundo 

1     id.                                El sol y la luna 

                                                           
devant la science; La Réincarnation; Recherches sur la médiumnité, entre otras obras. Yolia 
Tortolero, op. cit., p. 5.2-55. 
166 Parte de esta colección y demás revistas espíritas se encuentran en el acervo documental del 
Centro de Estudios Históricos de México y existe una carta en la que hace referencia a la posesión 
de estas revistas en Francisco Madero, Epistolario…, p. 66. 
167 AFIM, SHCP, caja 91, fólder 2/2, folio 36415-36416. Véase también Yolia Tortolero, op. cit., p. 78. 
168 AFIM, SHCP, caja 91, fólder 2/2, folio 36555. 
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1 Gaspar Savater                    El porvenir del alma 

1 Gimeno Eito                         Los dramas del espacio 

1 id.                                Bienaventurados los dementes 

2 Grange                                 Manual del espiritismo 

2 id.                                Obras póstumas 

24       id.                                 ¿Qué es el espiritismo? 

24       id.                                 El espiritismo al alcance de todos 

1 Manero                                 Nosce te ipsum 

2 Otero y Acevedo                  Futurismo y ciencia  

2 Mendoza                              Lecciones para niños espíritas  

1 Palasi                                   El diablo y el pecado original 

7 Torres Salanot                  El catolicismo antes de Cristo 

1 id.                                 Defensa del espiritismo 

1 Roussel Walllace                  Defensa del espiritismo169 

Otro de sus libreros recurrentes era Mme. P. G. Leymarie,170 a quien escribió el 2 

de diciembre de 1902 solicitando le enviara libros: “Le agradezco me envíe los 

números de la Revue Spirite de enero, febrero, marzo, julio y septiembre, su pago 

abónelo al del siguiente año y envíeme Magnetismo y Espiritismo de Roussell, 

encuadernado”.171 

También platicaba sobre la doctrina espiritista con amigos o familiares, a 

veces con el fin de convencerlos para que creyeran en el espiritismo, otras veces 

discutía con ellos sus planteamientos. En carta a su primo Rafael, el 23 de mayo 

de 1902, le prometió que le enviaría algunas de las obras espiritistas que había 

recibido de España y Francia para que se convenciera del espiritismo:  

                                                           
169 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36638-36641. 
170 Mme. P. G. Leymarie era la esposa de Pierre Gaétan Leymarie, espiritista, discípulo de Allan 
Kardec, administrador de la Sociedad Anónima formada por Kardec y más tarde fungió como su 
administrador, así como redactor en jefe y director de la Revue Spirite en donde registró los primeros 
ensayos de fotografía espírita y dio a conocer las experiencias de William Crookes. Tradujo los libros 
de Kardec a varios idiomas y los publicó. Fue acusado por publicar fotografías espíritas truqueadas 
y sentenciado a un año de cárcel. En 1878 organizó la Sociedad Científica de Estudios Psicológicos 
en la que se estudiaba el magnetismo animal, el espiritismo, la teosofía, el budismo y el ocultismo. 
Yolia Tortolero, op. cit., p. 85-87. 
171 AFIM, caja 91, folder 2/2, folio 36885-36886. Carta escrita a Mme. P. G. Leymarie el 2 de 
diciembre de 1902. Corresponde a una traducción propia del francés, su idioma original, se encuentra 
en el apéndice documental 1. 
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Hazme el favor de que cuando vayas a Monterrey recojas el primer volumen de 
“Concordancia del Espiritismo en la Ciencia”, que tiene Richardson o Pilar, pues yo 
tengo el otro volumen y desearía que anduvieran juntos. 
Recibí de París y España unas obras muy interesantes sobre el espiritismo y cuando 
vaya a ésa te voy a llevar algunas para que las estudies y te convenzas de la gran 
verdad del espiritismo.172 

Al Dr. Alfredo Dávila Gutiérrez, amigo suyo, le hizo proselitismo en favor del 

espiritismo y le comentó por carta del 3 de abril de 1904, que los estudios espíritas 

le serían muy útiles: 

En mis ratos desocupados he seguido con mis estudios sobre el espiritismo y el 

magnetismo y cada día encuentro más placer en ellos.  

Ojalá y tú también te dedicaras a esos estudios, que sobre todo en tu profesión te 

serían muy útiles, pues te harán conocer mejor la “máquina humana” que es la que 

tienes que manejar constantemente. Además, te harán conocerte mejor a ti mismo, 

tu origen, el objeto de tu venida a este mundo y cuál es el porvenir que te espera. Te 

aseguro que son los estudios más importantes para nosotros y una vez empezados 

tienen un gran atractivo.173 

En carta que escribió a Manuel Vargas Ayala, 4 de enero de 1905 a 

Monterrey, director de la revista La Cruz Astral, Francisco le dijo: “Le adjunto artículo 

que escribí y que lleva por título “Paralelo entre el catolicismo, el Materialismo y el 

Espiritismo”. lo firmé Arjuna, que es el seudónimo que quiero emplear. Arjuna era el 

discípulo de Khristna”.174 

Además de fomentar el proselitismo con sus amistades, también lo hizo con 

sus familiares, como a su hermano Evaristo que se encontraba en Culver, Indiana 

estudiando, al que le escribió el 12 de noviembre de 1906: 

Voy a escribir que les manden El Siglo Espírita, y La Nueva Era de México y de aquí 
les mandaré La Cruz Astral. También voy a pedirles una suscripción de España que 
se llama Albores de la Verdad, que es una publicación muy buena. 
En cuanto a las sesiones espiritistas que piensan tener semanariamente o 
diariamente, es bueno que se fijen en un punto capital que es el siguiente: 
Así como en este mundo siempre estamos hacia nosotros personas que simpatizan 
con los pensamientos que tenemos y con los ideales que perseguimos, así pasa con 
los seres del espacio; por consiguiente, si quieren ustedes saber cómo deben de 
hacer que vengan espíritus buenos, deben de inspirarse sobre todo cuando estén en 
las sesiones con el único deseo de instruirse para mejorar más, para elevarse y de 
ese modo poder ser más útiles a la humanidad. 

                                                           
172 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36706-36709. 
173 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29586-29587. 
174 AFIM, SHCP, caja 89, folder 2/2, folio 34772. 
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Es muy conveniente que al principiar sus sesiones hagan una pequeña oración. Para 
que tengan una idea de cómo puedan hacer esas oraciones, no para que las vayan 
a hacer al pie de la letra ni crean que tenga importancia tal o cual fórmula, les voy a 
mandar un hermoso libro que se llama el Evangelio según el espiritismo; en él 
encontrarán ustedes un capítulo especial que trata sobre la oración: algunas 
oraciones para principiar y terminar las sesiones.175 

En otra carta que envió a su hermano Evaristo el 16 de noviembre de 1906 

continúa: 

Te adjunto una comunicación que obtuve anoche para ustedes, a fin de que la lean 
con cuidado, y aun varias veces, para que siempre tengan presentes tan hermosos 
consejos. 
El Libro de los Médiums a que se refiere, te lo mando por correo. El que ofrecí en mi 
anterior El Evangelio según el espiritismo, no lo he podido conseguir, pero te lo 
mandaré tan pronto como lo consiga. Por lo pronto, en este libro que te mando 
encontrarán una oración que les puede servir.176 

Se puso en contacto con varios espiritistas que vivían en Guadalajara, 

Veracruz y la Ciudad de México, entre ellos los organizadores del primer y segundo 

Congreso Espírita Mexicano con quienes entabló una comunicación permanente 

para consolidar el espiritismo y ayudar a su divulgación.   

Con León Dénis sostuvo correspondencia y el 6 de mayo de 1906 le dijo que 

había leído en francés a algunos autores espiritistas: “Me da placer leer en francés 

todos los libros escritos por usted, así como por muchos otros grandes escritores 

de su país, donde el Espiritismo ha tomado el más grande impulso, gracias a sus 

esfuerzos, a los del Sr. Delaune, Rochas, Flammarion. y tantos otros valientes 

apóstoles del Espiritismo”.177 

De 1904 a 1908 fue autor de varios artículos en diferentes revistas de 

espiritismo y ciencias ocultas del país, bajo el pseudónimo de Arjuna, entre ellas, la 

                                                           
175 AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 31154-31155. 
176 Francisco Madero, Epistolario…, p. 177-178.  
177 AFIM, caja 90, folder 1/2, folio 35305-35307. Carta escrita a León Dénis el 6 de mayo de 1906. 
Corresponde a una traducción propia del francés, su idioma original que se encuentra en el apéndice 
documental 1. 
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revista La Cruz Astral,178 El Siglo Espírita, Helios y Alma.179 En carta escrita el 10 de 

marzo de 1904 a Juan Farías sobre un artículo que escribió para la revista espiritista 

Alma de Guadalajara le dijo: “Siento que tuvieran que hacerle tantas modificaciones 

al artículo que les mandé, pues como que no llena el objeto que yo me había 

propuesto. Si hubiera sabido que las modificaciones que le iban a hacer eran de 

tanta importancia, hubiera preferido que no lo hubieran publicado”.180 

El 30 de julio de 1908 le escribió a León Dénis una carta en la que le relató 

su participación en la publicación El Siglo Espírita: 

Le preguntaba su opinión sobre la Teoría del Devechan de los Teósofistas, porque 

en ese momento estaba preparando un artículo para combatir esta teoría, 

defendiendo al mismo tiempo la teoría espiritista. Como no llegó su respuesta, decidí 

escribir y publicar mi artículo, y según la opinión de las personas que consulté, 

incluso teósofistas de buena fe y sin prejuicios, parece que obtuve el resultado que 

deseaba, demostrando en una manera clara que la teoría espiritista es la más 

racional. Mi artículo fue publicado en “El Siglo Espírita” que es el órgano afiliado a 

“La Junta Central Permanente del Congreso Espírita”.181 

Madero participó en el 1º y 2º Congreso Nacional Espírita (1906 y 1908 

respectivamente), celebrados en la Ciudad de México, pues para él se trataba de 

reales reuniones científicas.182  El objetivo de dichas reuniones era asentar la relación 

entre el espiritismo, la ciencia, la psicología, la moral y su oposición hacia el 

positivismo y el materialismo.183 

El 26 de enero de 1908, en los apuntes de reflexión espiritual sobre sus 

comunicaciones, indicó estar predestinado a cumplir una misión de gran importancia 

                                                           
178 Revista de estudios psicológicos y ciencias ocultas, empezó a circular en 1904, editada por 

Manuel Vargas Ayala, primero en Monterrey y después en San Pedro, Coahuila en la que Madero 

publicó varios de sus artículos bajo el pseudónimo de Arjuna. A decir de Alejandro Rosas en 

Francisco Madero, Escritos sobre... p. 14, 20, 24, el único ejemplar de La Cruz Astral que se ha 

localizado se encuentra en “Rare Books and Manuscripts”, Benson Latin American Collection, 

Universidad de Texas en Austin. Esta publicación se refiere a La Cruz Astral, San Pedro, Coahuila, 

febrero de 1906, núm XVII. 
179 La revista espiritista Alma era publicada por el Circulo Viajeros de la Tierra de Guadalajara. Véase 
Joaquín Hendricks. op. cit., p. 44 
180 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29539-29542. 
181 AFIM, caja 88, fólder 1/2, folio 32729-32733. Carta que le escribió a León Dénis el 30 de julio de 

1908 en la que le relata su participación en la publicación El Siglo Espírita. Corresponde a una 
traducción propia del francés, su idioma original que se encuentra en el apéndice 
documental 1 de la presente tesis. 
182 Manuel Arellano, op. cit., p. 46, 62-69; Manuel Guerra, Francisco I. Madero, p. 62. 
183 Yolia Tortolero, op. cit., p. 16. 
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y tenía que seguir dominando la materia, su cuerpo y sentidos. Esto representaba 

una gran responsabilidad.184 

Siempre llevaba como guía de sus acciones la filosofía y la moral del 

espiritismo, estaba convencido de que era la vía mediante la cual el hombre podía 

perfeccionarse, progresar, mejorar su carácter, hacer el bien a los demás y cambiar 

el destino de la patria, por eso dedicó muchas horas y dinero para su difusión, 

convirtiéndose en su bienhechor.  

2.2.2 Madero bienhechor del espiritismo 

Al parecer, lo que más le atrajo sobre el espiritismo fueron sus principios morales 

porque lo motivaron a mejorar su carácter, asimiló estos valores hasta convertirlos 

en la ética que guio su comportamiento público y privado.185 Además, que estos 

valores no eran ajenos a él, también fueron inculcados en su seno familiar lo que 

permitió que embonaran perfectamente bien con sus principios, creencias y manera 

de actuar hacia el prójimo. 

Madero insistió en que el espíritu de cada hombre debía de perfeccionarse 

en cada reencarnación, pero siempre con miras a trabajar por el bien colectivo. Los 

valores morales que tenía sumado con el espiritismo, le hicieron proyectarse como 

un hombre de conducta ejemplar, recto, confiable y caritativo.186 

Siempre tuvo gran interés por apoyar la causa espírita, fue uno de sus 

propagadores más activos, entabló correspondencia epistolar con otros espiritistas, 

con círculos espíritas y fungió como mecenas dando fuertes donativos económicos 

a varias publicaciones como La Cruz Astral,187 El Siglo Espírita, La Luz, El Cristiano 

Espírita, Alma, Nueva Era, La Reencarnación, El Mensajero Tustiano, El 

Cofraternal, La Aurora Espírita y Helios, fue el principal organizador y patrocinador 

de los Congresos Espiritistas.188  

                                                           
184 Manuel Arellano, op. cit., p. 60. 
185 Yolia Tortolero, op. cit., p. 17. 
186 Ibidem, p. 18. 
187 Francisco Madero, Escritos sobre... p. 14. 
188 El Primer Congreso Nacional Espírita pretendía reunir a las distintas agrupaciones espiritistas 

para entablar vínculos, hacer propaganda y establecer ‘gabinetes científicos’ dedicados a su estudio. 

El evento fue financiado principalmente por las cuotas de los asistentes, así como de otros donativos 

voluntarios, pero en particular por Madero junto con su padre que no cesaron de aportar fuertes 

donativos para que se llevaran a cabo las actividades de propaganda antes, durante y después del 
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Le escribió a Juan Farías, director de la revista Alma, el 6 de diciembre de 

1903, para ofrecer su ayuda económica y participación en la revista espírita: 

Principiaré por decirle que he tenido mucho gusto en ponerme en relaciones con 
ustedes pues aquí también trabajamos en el mismo sentido que ustedes nomás que 
nuestro círculo es aún poco numeroso y no contamos con elementos intelectuales 
suficientes para publicar una Revista Espírita, pero en cambio tendremos mucho 
gusto en unirnos con ustedes para ayudarles en su empresa, con todos los elementos 
de que podemos disponer por lo tanto le suplico me digan si aún tropiezan con 
dificultades pecuniarias y con qué tanto saldrían de sus apuros, pues tengo seguridad 
de que entre mis amigos y yo les podremos mandar lo necesario. Por supuesto que 
no será este el único modo como les ayudemos, pues tenemos algunas 
comunicaciones sobre asuntos filosóficos y morales que creo serán de utilidad 
publicarse y que les mandaremos cuando sea oportuno.189 

En otra carta del 26 de diciembre de 1903, le escribió a Juan Farías con 

respecto a una ayuda económica que le envió: 

Con la presente le adjunto un giro de $50.00 en favor y cargo del Banco Central Mexicano 
de México, que creo suficiente para los primeros gastos. Esta suma la mandamos entre un 
amigo mío, don Francisco Rivas y yo, y estamos dispuestos a contribuir con mayores 
cantidades si es necesario. Por consiguiente, cuando tengan algún apuro, con confianza 
dígamelo, pues ya sabe que tenemos la mejor disposición en ayudarles.190 

En carta escrita al Centro Esotérico Oriental quienes publicaban La Luz, 

revista esotérica, el 19 de enero de 1904 le ofreció ayuda económica: 

Les suplico pues se sirvan considerarme como su suscriptor, remitiéndome los 
números de diciembre próximo pasado y de este mes, así como los siguientes. 
Me parece haber comprendido que esa publicación se repartirá gratis y por ese motivo 
no les mando una larga lista de los amigos míos que estoy seguro leerían con interés 
su revista, y me limito a poner al alcance el nombre y dirección de un corto número 
de ellos a quienes estimaré consideren como sus suscriptores. 
Si mi suposición es exacta y no cobran a nadie, les suplico decirme si podría yo 
contribuir pecuniariamente o de cualquier otro modo al sostenimiento de su 
publicación, suplicándoles no vean en mi presente ofrecimiento sino el verdadero 
deseo que tengo de cooperar de algún modo a la divulgación de La Luz. 
Les suplico tengan a bien decirme si conocen ustedes algunas obras que traten de 
los mismos asuntos que su revista, que es, según entiendo, del Budismo esotérico, y 
decirme dónde puedo conseguirlas para pedirlas desde luego. 
Lo único que he leído hasta ahora sobre ese asunto es El Budismo Esotérico, por 
Smith y en verdad me interesó mucho y abundo yo en el mismo modo de pensar, 
pues soy espiritista y encuentro mucha semejanza entre las dos creencias que creo 
estudian los mismos problemas y les dan una solución semejante.191 

                                                           
encuentro, así mismo, financió una parte importante del Segundo Congreso Espiritista que se llevó 

a cabo en 1908. Véase Luis Díaz, op. cit.; José Leyva, La Ilustración espírita…; Gonzalo Rojas, op. 

cit.; Yolia Tortolero, op. cit.; Margarita Vera, op. cit. 
189 AFIM, SHCP, caja 83, folder 6/7, folio 28773-28776. 
190 AFIM, SHCP, caja 83, folder 6/7, folio 28815-28817. 
191 AFIM, SHCP, caja 83, folder 6/7, folio 28888-28889. 
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También mantuvo estrecha relación con los organizadores del primer 

Congreso Espírita Mexicano y les ayudó económicamente de manera continua para 

la realización de dicho evento, les regaló una imprenta y solventó gastos de 

divulgación con la finalidad de contribuir a la difusión del espiritismo, pero en 1909 

en un momento dado, dejó de ofrecer ayuda financiera para la organización del 

segundo Congreso espírita porque el presidente Nicolás González y González junto 

al editor José Salvadores Botas vendieron sin autorización la imprenta que él había 

donado,192 como lo muestra la carta escrita el 17 de noviembre de 1908: “Me dice 

Ud. que la imprenta la vendieron por inútil. Si así lo consideraba, ¿a qué tanto 

empeño para que las mandara de ésta?”193  

En otra carta dirigida a Antonio B. de la Prida el 31 de octubre de 1908 hizo 

referencia a la prensa que donó y vendieron: “Regalé a esa junta una prensa con 

todo lo necesario, pero en vez de utilizarla, lo primero que hicieron fue venderla en 

mucho menos de lo que valía”.194 

En carta a Manuel Salamanca el 1º de enero de 1906 le ofreció su ayuda 

pecuniaria para la realización del Primer Congreso Espírita: “Algunos amigos me han 

ofrecido su ayuda pecuniaria para la realización del Congreso Espírita, así es que le 

suplico decirme de qué modo les podemos ayudar”.195 

Madero editó libros espiritistas en copatrocinio con su padre, publicó la 

traducción que hizo Ignacio Mariscal en 1906 de Aprés de la Mort,196 de León Dénis, 

con su autorización y con quien mantenía correspondencia,197 con la finalidad de 

difundir el espiritismo, en carta del 6 de mayo de 1906 abordó este tema: 

Es en tu hermoso libro Después de la muerte, que puse la mayor parte de los 

conocimientos que me ha hecho considerar la vida desde un nuevo punto de vista 

nuevo y cambiar de dirección de mis pasos, dándoles otro, una certeza y un aplomo, 

que solamente pueden ser el fruto del perfecto conocimiento, del propósito de la 

vida. 

Precisamente, como encontré en su libro tantas bellezas que removieron las fibras 

más sensibles de mi alma, quise que la mayor parte de mis hermanos disfrutaran 

                                                           
192 Yolia Tortolero, op. cit., p. 116. 
193 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 32877-32881. 
194 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 32845-32847. 
195 AFIM, SHCP, caja 90, folder 1/2, folio 35094-35097. 
196 Ignacio Mariscal Fagoaga, jurista y político mexicano, fue secretario de Relaciones Exteriores de 
1885-1910 y traductor de varios libros, entre ellos Aprés de la Mort, (Después de la Muerte) de León 
Dénis. 
197 Véase Catherine Mayo, op. cit., p. 94. 
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de la misma ventaja, y siempre compré muchos ejemplares de dicho libro, tanto en 

francés como en español, para hacer regalos a mis amigos, creyéndolo sería un 

regalo verdaderamente útil. 

Ahora, deseando hacer un poco más extensiva esta útil propaganda, arreglé con el 

director de una importante publicación semanal, para que publique como folleto, una 

magnífica traducción de su obra magistral Después de la Muerte por "Un Mexicano", 

que ha querido permanecer lo incógnito, a causa de la elevada posición oficial que 

ocupa, pues es el Ministro de Relaciones Exteriores, Señor Ignacio Mariscal, quizás 

el único hombre honesto de los que rodean al General Díaz, durante su larga 

dominación sobre México. 

Como asesor financiero, le ofrecí comprarle un tiraje extra que él hará, de 2000 

ejemplares, que me propongo vender a bajo precio, haciendo los arreglos con una 

compañía que vende libros en los caminos del ferrocarril, y de todas las maneras 

posibles, con el fin de darle una gran publicidad. Me propongo igualmente, enviar 

algunos ejemplares a las bibliotecas públicas. 

Yo espero que mi proyecto merezca su aprobación, pero, de todas maneras, estaré 

feliz de conocerlo, rogándole, además, tenga la bondad de enviarme su retrato, 

porque queremos publicarlo en la primera página del libro, pero, como este retrato. 
198  

El 30 de julio de 1908 le escribió a León Dénis una carta en la que le relató 

que habían tenido retrasos en la publicación del libro Aprés de la Mort: 

Tengo la pena de decirle que nos hemos encontrado con grandes dificultades para 

publicar la traducción de Después de la Muerte, que usted me había permitido hacer. 

Habíamos arreglado para que se publicara en un folleto de un periódico, con un 

tiraje a la vez de 2,000. 

Y bien, ese periódico, que era independiente, disgustó al gobierno porque examinó 

estos actos, expresó opiniones que no me eran muy favorables e hizo en la corte 

que ya no se publicara más metiendo en prisión a su director. Como teníamos 

arreglos con ese señor y no era justo quitarle ese trabajo después de lo que él había 

sufrido tanto, hemos estado obligados de esperar a que se instale bien para hacer 

la dicha impresión. 

Fui a México hace un mes y él ya había comenzado la impresión. 

Espero que pronto pueda tenerla terminada. Yo ya he ofrecido a la Junta hacerle un 
donativo de 1.000 ejemplares a fin que los vendan a bajo precio y emplear los 
productos para satisfacer sus necesidades.199 

Madero desarrolló un proyecto social enfocado a alcanzar el bienestar para 

la población más necesitada. Si bien desde que fungió como empresario en 

Coahuila realizó una ardua labor en pro de los peones de su región al fundar un 

comedor público que los alimentaba, sostenía los estudios de niños y jóvenes, 

                                                           
198 AFIM, SHCP, caja 90, folder 1/2, folio 35305-35307. Carta escrita a León Dénis el 6 de mayo de 
1906. Para mayor información sobre esto consultar Yolia Tortolero, op. cit., p. 95-97 y Catherine 
Mayo, op. cit., p. 94. Corresponde a una traducción propia del francés, su idioma original que se 
encuentra en el apéndice documental 1 de esta tesis. 
199 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 32729-32733. Traducción propia de la carta escrita a León 
Dénis el 30 de julio de 1908. Corresponde a una traducción propia del francés, su idioma original, se 
encuentra en el apéndice documental 1. 
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ayudó pecuniariamente a quienes necesitaban, la inquietud que tuvo por ayudar a 

la gente pobre la mantuvo presente toda su vida, trató de fundar escuelas rurales o 

para obreros, abatió el alcoholismo y tuvo en mente una instrucción ideal, en la que 

se enseñaran los principios del espiritismo,200 lo cual podemos ver presente en la 

carta que le escribió a Juan Farías el 12 de febrero de 1905: 

Lo único que falta para que el movimiento sea más formal, es que nuestro Gobierno 
deje de tener que sostenerse en el poder haciendo miles de combinaciones (entre 
ellas la conciliación) y pueda dedicarse más seriamente al desarrollo de la instrucción 
pública y al fomento de los estudios filosóficos, para que poco a poco se empiece a 
divulgar en las escuelas la creencia en la inmortalidad del alma y de su progreso al 
través de un sinnúmero de existencias, así como estudiar en sí al espíritu y sus 
fuerzas.201 

En general, los consejos que le daban los espíritus se referían al manejo de 

sus negocios y le insistían que procurara trabajar por el bien colectivo, estaba muy 

relacionado con las obras de caridad y beneficencia que todo hombre debía llevar a 

cabo con tal de perfeccionar su espíritu y contribuir al progreso de la patria y de la 

humanidad.202 

2.2.3 Moral espírita 

En 1910 terminó de escribir su Manual Espírita bajo el seudónimo de Bhima,203 

personaje del libro Bhagavad Gita, 204  en el cual explicó lo que significaba el 

espiritismo, dio un panorama histórico sobre su origen, mencionó la parte filosófica 

de esta creencia y sobre los aspectos morales que inculcaba, transformaba a los 

individuos si éstos ponían en práctica sus principios para ser mejores y colaboraba 

al progreso de la patria y de la humanidad con la finalidad de difundirlo, hacerlo más 

accesible y entendible a las personas. 

                                                           
200 Yolia Tortolero, op. cit., p. 21. 
201 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29964-29967. 
202 Yolia Tortolero, op. cit., p. 82. 
203 Manual espírita, (México, Tipografía Artística, 1ª de la Violeta y 4ª de Soto, 1911. El original 
mecanuscrito se encuentra en el AFIM, caja 25, folder 1/7, folio 8090-8126. Existe un ejemplar del 
Manual espírita en la biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México (en adelante CEHM). 
En 1978 se publicó una edición facsimilar bajo el título El espiritismo, por Francisco I. Madero, 
México, Gustavo de Anda Editor. Véase Francisco Madero, Escritos sobre... p. 76; Catherine Mayo, 
op. cit., p. 130, 183-285. 
204 Manuel Guerra, Francisco I. Madero, p. 49; Yolia Tortolero, op. cit., p. 112-113. 



79 
 

Madero siguió manteniendo contacto con algunos miembros de la Junta 

Permanente, les confesó que había escrito un manual sobre espiritismo y les pidió 

que no lo revelarán a nadie, porque eso le perjudicaría enormemente en un 

momento en que él y otros amigos habían integrado un partido político con miras a 

elegir un candidato que contendiera en las elecciones nacionales de 1910. 

Su interés en la política inició con los sucesos del 2 de abril de 1903 

suscitados en la plaza Zaragoza de Monterrey en donde se congregó parte de la 

población para expresar su inconformidad hacia los sistemas autoritarios del 

gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes y para reprimir dicha reunión fueron 

agredidos a balazos por la policía, aprehendieron a muchas personas, entre ellos a 

unos estudiantes de jurisprudencia, por lo que se solicitó fuera destituido y juzgado 

por tales acciones. Algunos familiares de Madero presenciaron dicho suceso y él 

quedó impresionado con esta noticia, por lo que decidió tomar acción en la política 

de su estado y del país, pues hasta ese momento él había permanecido 

indiferente.205 

De esta manera, principió su carrera política en octubre de 1904 en la que 

junto a sus tíos José María Hernández, Catarino y Ángel Benavides, su hermano 

Alfonso, el doctor Francisco Durán, Eligio Sánchez, Indalecio de la Peña entre otros, 

fundaron el Club Democrático Benito Juárez, con órgano de difusión el periódico El 

Demócrata, con la finalidad de organizar clubes en todo el estado de Coahuila para 

convocar a una convención donde acudirían los delegados de todos los pueblos 

para poder elegir al candidato de su partido independiente tanto elecciones 

municipales, como para las  estatales de 1905 en las que contendería contra Miguel 

Cárdenas, el candidato oficial. En sus reuniones por unanimidad postularon a 

Frumencio Fuentes como candidato estatal y a Francisco Rivas como candidato  

municipal de San Pedro de las Colonias, sin embargo, el día de las elecciones hubo 

fraude electoral.206 

                                                           
205 Manuel Guerra, Francisco I. Madero, p. 55; Stanley Ross, op. cit., p.42; Alfonso Taracena, op. cit., 
p. 18; Eliseo Rangel, op. cit., p. 23; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 22-23; Enrique Krauze, op. cit., p. 18; 
José Valadés, op. cit., p. 87-88; Gloria Villegas Moreno. México liberalismo y modernidad 1876-1917, 
voces, rostros y alegorías. México, Fomento Cultural Banamex, 2003, p. 196. 
206 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 37-46; 
Manuel Guerra, Francisco I. Madero, p. 51, 57-58, 63; Stanley Ross, op. cit., p.42-44; Alfonso 
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Díaz se negaba ante la prensa mexicana hacer declaración alguna sobre sus 

planes políticos, no obstante, en diciembre de 1907 otorgó una entrevista al 

periodista norteamericano, James Creelman, del Pearson’s Magazine de Nueva 

York, publicada el 17 de febrero, en la que afirmó que creía en la democracia, 

reconocía los peligros inherentes de sus repetidas reelecciones, pero justificaba sus 

acciones afirmando que fue necesario para el desarrollo del país, ahora, sentía que 

ya podía retirarse, por lo que aprobaría y apoyaría la formación de partidos políticos 

que participaran en las próximas elecciones, pues el pueblo mexicano ya se 

encontraba preparado para el sufragio y la democracia. 

El periódico mexicano el Imparcial publicó esta entrevista en idioma español 

el 3 de marzo, pero Díaz se rehusó hacer alguna declaración sobre su entrevista 

con el periódico norteamericano. Con esta entrevista el pueblo mexicano 

vislumbraba la posibilidad de un cambio. 207 

Posterior al exilio y a la revolución, el cual retomaré más adelante en el 

capítulo cuatro del presente trabajo, Madero decidió publicar en 1911 su Manual 

espírita, sin embargo, para evitar el desprestigio político lo hizo de manera 

subrepticia. En dicho manual dio la definición de espiritismo: 208 “El espiritismo es la 

ciencia que se ocupa de investigar las fuerzas del espíritu humano, su pasado antes 

de venir a este mundo y su suerte cuando lo abandone”.209 

Así mismo, explicó los fenómenos en los que se funda el espiritismo: 

La fuerza del espiritismo está en los fenómenos que sirven de fundamento a sus 
doctrinas, fenómenos fáciles de observar para aquellos que tienen empeño. 
Los [fenómenos] anímicos son producidos por las fuerzas de nuestra alma. 

Los [fenómenos] espíritas lo son por espíritus desencarnados que se manifiestan 

combinando, en condiciones apropiadas, sus fuerzas con las de los encarnados.” 

Los fenómenos anímicos sirven para demostrar la existencia del alma como entidad 
independiente del cuerpo, y por lo tanto como inmortal, pues siendo independiente 
del cuerpo, no estará sujeta a las enfermedades y a la muerte.210 

                                                           
Taracena, op. cit., p. 19 y 21; Eliseo Rangel, op. cit., p. 23-24; Pedro López, op. cit., p. 23-25; Gloria 
Villegas, op. cit., p. 212. 
207 Charles Cumberland, op. cit., p. 59-61; Alfonso Taracena, op. cit., p. 44-46; Eliseo Rangel, op. 
cit., p. 31; Gloria Villegas, op. cit., p. 212; Manuel Arellano, op. cit., p. 62; Friedrich Katz, De Día a 
Madero…, p. 65; Stanley Ross, op. cit., p. 55. 
208 El Bhagavad Gita es un texto perteneciente a la religión hinduista. Francisco Madero, Escritos 
sobre... p. 17. 
209 Ibidem, p. 79. 
210 Ibidem, p. 95. 
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Existe un capítulo dedicado a la moral espírita, para explicar que era 

necesario trabajar por los semejantes: 

Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a fin de acostumbrarnos a encontrar placer 
en el estudio y en la práctica del bien. 
Lo primero se obtiene empeñándose en estudiar, así como en huir las conversaciones 
ociosas y la lectura de libros banales. 
Lo segundo, cultivando el amor a alguna causa noble, al grado de llegar a identificarse 
con ella. 
Causas de tal naturaleza son variadísimas y según las aptitudes de cada quien. 
Algunas personas se empeñan en hacer descubrimientos que han de refluir en 
beneficio de la humanidad, en la organización de sociedades con fines altruistas; en la 
fundación de instituciones de beneficencia, o bien en conquistar la libertad para los 
pueblos y procurar su progreso y bienestar por medio de leyes sabias.211 

En el momento en que estudió y practicó el espiritismo fue una época en la 

que esta disciplina estaba en boga, no se trataba de un ente aislado,212 ni de una 

puntada suya, además que contaba con el tiempo, el dinero, la curiosidad y 

encajaba muy bien con su lado altruista y filantrópico, con su ideal sobre el bienestar 

y progreso humano, sin olvidar que su educación la hizo en el extranjero, donde 

existían muchas otras corrientes de pensamiento, diferentes ideologías, 

idiosincrasias, lo que le dio una mayor apertura en su mentalidad que lo llevó a otros 

conocimientos, por demás, su propio padre era adepto al espiritismo y algunos 

familiares como su tío Catarino Benavides. 

El espiritismo gozó de buena aceptación en México, se identificó con las 

agrupaciones masónicas, protestantes, liberales y librepensadores, el mismo 

Madero lo era, como vimos en capítulos anteriores, sus ancestros también lo 

                                                           
211 Ibidem, p. 108. 
212 En ese momento muchos personajes fueron espiritistas como Fernando Orozco y Berra, Santiago 

Sierra, Justo Sierra, José Martí, Lauro Aguirre, Alfonso Herrera, Alberto Leduc, Ignacio Mariscal, 

José María Vigil, Benito Juárez, Nicolás Pizarro, Pedro Castera, Joaquín Casasús, Carlos Pacheco, 

Refugio Indalecio González, Manuel Plowes, Calixto Bravo, Protasio Guerra, Sóstenes Rocha, Juan 

de Dios Peza, Manuel Gutiérrez Nájera, Rafael Reyes Spíndola, Amado Nervo, Porfirio Parra, 

Aquiles Serdán, Laureana Wright, Charles Richet, Alfred Russel Wallace, William Crookes, Camille 

Flammarion, Arthur Conan Doyle, Carl Gustav Jung, Henri Bergson, Charles Fourier, Honoré de 

Balzac, Víctor Hugo, Robert Owen, Abraham Lincoln, Napoleón III, la Reina Victoria, Thomas Alva 

Edison, Charles Fourier, Robert Owen, Théophile Gautier, Alexandre Dumas (padre), Charles 

Dickens, Jules Verne, Aldous Huxley, W. B. Yeats, Fernando Pessoa, Christopher Isherwood, William 

James, el zar Alejandro II de Rusia, el emperador de Brasil Pedro de Braganza, Giuseppe Garibaldi, 

Benjamín Franklin, Abraham Lincoln y Emilio Castelar, Plutarco Elías Calles, entre muchos otros. 

Para ahondar más en este tema, véase Margarita Vera, op. cit., p. 125 y 126; Yolia Tortolero, op. cit., 

p. 60-70. 
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fueron, por todo lo anterior y la moral espírita que va encaminada a ayudar al 

prójimo es que él se ajustó perfectamente bien dentro de esta disciplina. 

Esta doctrina lo acompañó a lo largo de su vida en la que tuvo una constante 

colaboración de los invisibles en todos los ámbitos y facetas que presentó Francisco 

I. Madero, en su vida personal, en la política que no es parte de esta investigación, 

pues es de mi interés tener un mayor acercamiento hacia el hombre en una etapa 

poco conocida, su práctica homeopática la cual fue su primera revolución y que 

profundizaré más adelante, pero antes me parece relevante abordar sobre el tema 

de la homeopatía misma, ¿Qué es?, ¿Cómo surge?, ¿Quién la creó?, ¿Cómo 

funciona? y su desenvolvimiento en nuestro país, para poder entender cómo logró 

ejercerla y bajo qué parámetros, tema que desarrollo en el siguiente capítulo. 
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3. El pluralismo médico en el siglo XIX: la homeopatía y el 

magnetismo 

Durante mis investigaciones de las ideas tradicionales y de las prácticas de las 

antiguas escuelas médicas encontré el camino de la verdad.213 

Como ya se vio, en el siglo XIX llegaron nuevos dogmas y corrientes filosóficas que 

buscaron nuevos caminos fuera de las creencias tradicionales, en este mismo tenor, 

arribó la homeopatía que había surgido desde el siglo XVIII, pero es en el siglo XIX 

y principios del XX que comenzó a tomar mayor fuerza.  

En este capítulo voy a tratar sobre la homeopatía, ¿Quién fue su creador?, 

¿Cómo se logró gestar?, ¿Cuáles son sus principios?, así mismo, ¿Cómo y cuándo 

surgió en nuestro a país?, ¿Qué les motivo hacer uso de este método curativo? y 

¿Cuáles fueron sus alcances?, con base a las fuentes escritas que han llegado 

hasta nuestros días. 

Esta medicina fue con la que Madero se sintió afín, pues de acuerdo a sus 

características encajó muy bien en su altruismo, benevolencia e ideología, donde 

también encontró el camino de la verdad y un campo de acción, de este modo se 

convirtió en médico homeópata para ayudar de una manera más amplia y efectiva 

a su entorno y a los más desprotegidos.  

Otros métodos curativos surgieron y también se pusieron en boga al igual 

que la homeopatía, como el magnetismo o mesmerismo animal, llamado así por su 

creador Mesmer. Algunos combinaron ambas disciplinas y uno de ellos fue 

Francisco I. Madero, las conoció y práctico junto al espiritismo para con la ayuda de 

los invisibles, poder llegar a la curación óptima de sus pacientes, por lo que me es 

imprescindible explicar junto con la homeopatía, ¿Qué es la terapia curativa del 

magnetismo?, ¿Cómo surgió?, ¿Cómo se empleaba?, así como su difusión tanto 

en Europa como en México y entender el desenvolvimiento de su práctica médica.  

                                                           
213 Samuel Hahnemann escribió esto en Leipzig en 1810 a modo de Prefacio en su Órganon en 

Edward Hamlyn, Fundamentos de la Homeopatía en el Órganon de Hahnemann, Buenos Aires, 

Argentina, Albatros, 1981.      
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3.1 Historia de la Homeopatía 

3.1.1 Samuel Hahnemann, su vida 

El método curativo homeopático fue desarrollado por Christian Friedrich Samuel 

Hahnemann a finales del siglo XVIII en Alemania. Samuel nació el 10 de abril de 

1755, en Meissen, Sajonia; era hijo de Christian Gottfried Hahnemann pintor de 

porcelana en la fábrica de Meissen. 214 

Desde pequeño, Samuel mostró aptitudes académicas, gusto por aprender y 

cursó los estudios básicos en la escuela del príncipe de Meissen, Saint-Afra: becado 

por sus aptitudes eruditas, mostró gran facilidad para aprender idiomas. 

Posteriormente, en 1775,215 a los veinte años de edad, ingresó a la Universidad de 

Leipzig para estudiar medicina, becado por recomendación de sus maestros, para 

poder subsistir, realizaba traducciones en diferentes idiomas. 

Dos años más tarde, en 1777, dejó Leipzig, se dirigió a Viena para proseguir 

sus estudios en medicina bajo la protección del Doctor Joseph Von Quarin y 

practicar en el hospital de los Hermanos de la Misericordia, donde permaneció 

nueve meses. A decir de Larnaudi, dudó del valor de las medicinas, de su propio 

saber y de las teorías aprendidas pues las enfermedades se resistían.216 En Viena, 

estudió el descubrimiento reciente del médico Franz Mesmer, el magnetismo animal 

o mesmerismo. 

El Dr. Quarin lo recomendó para trabajar con el gobernador de Transilvania, 

el Barón Samuel Von Bruckenthal en Hermannstadt, como bibliotecario y médico 

familiar, ahí permaneció 21 meses, donde estudió obras de medicina y aumentó sus 

conocimientos en latín, griego, inglés, italiano, sirio, hebreo y español.217 

En 1779, se trasladó a la Universidad de Erlangen, donde se graduó de 

medicina con la tesis Etiología y terapéutica de las afecciones espasmódicas.218 

Para profundizar en el conocimiento de la curación, Hahnemann estudió 

                                                           
214 Peter Morrell, op. cit., p. 75. 
215 Fernando D. François-Flores, Samuel Hahnemann..., p. 33. 
216 Roger Laurnaudie, La vida sobrehumana de Samuel Hahnemann, México, D. F., Instituto 
Politécnico Nacional, 1996, p. 61. 
217 Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 34. 
218 Jethro Hernández, op. cit., p. 9. 
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farmacopea, los remedios, la composición de las substancias y el modo de 

prepararlos, lo cual era desconocido para la mayoría de los médicos de esa época.  

En 1780, descubrió su preparación soluble Mercurius solubilis hahnemanni u 

óxido negro de mercurio para la curación de las enfermedades venéreas, que se 

publicó por primera vez en el escrito titulado Instrucciones a los cirujanos sobre las 

enfermedades venéreas.219 

En 1781, se estableció en Dessau, ahí se dedicó al estudio de las reacciones 

químicas en el organismo de los mineros con la absorción diaria del polvo mineral y 

visitaba con regularidad el laboratorio del boticario Häsler para perfeccionar sus 

conocimientos en la preparación de los medicamentos, aquí conoció a su futura 

esposa Johanna Henriette Leopoldine Küchler, hijastra del boticario. Fue miembro 

activo de la liga masónica.220 

Un año más tarde, en 1782 solicitó un puesto de médico en Gommern,221 se 

dedicó a encontrar la cura más exitosa para las enfermedades y se dio cuenta de lo 

primordial de la higiene para la curación y la preservación de la salud, más tarde 

publicó el libro El amigo de la salud y El arte de fabricar los productos químicos e 

Instrucción para el tratamiento de las antiguas llagas y úlceras.222 

Hahnemann observó que la alopatía contenía tres principios primordiales: 

utilizaba mezclas de remedios, dosis altas y contrarios, el cual era un principio 

galénico,223 curar por opuestos.224 En 1784, decidió dejar la práctica médica pues 

sabía que la medicina del momento en realidad no curaba, era irracional y los 

tratamientos eran inútiles, tenían efectos dañinos y peligrosos, era un sistema 

                                                           
219 Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 39. 
220 Ibidem, p. 270; Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 73. 
221 Ibidem, p. 35. 
222 Roger Laurnaudie, op. cit., p. 105; Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 35, 55.  
223 El término galénico proviene del padre de la medicina alópata y de la polifarmacia, Claudio Galeno 
Nicon, nació en Pérgamo, Turquía en el 131 d.n.e. Empleaba métodos agresivos a gran escala con 
el fin de atacar el mal con algún elemento que le fuera contrario, contrarris curantur, combatiendo de 
esta forma las fuerzas de reacción naturales en el organismo en lugar de excitarlas y favorecerlas 
como decía Hipócrates. Se usaban mucho los purgantes, vomitivos y sangrías. Véase Luz Elena 
Moctezuma Torre, Las Profesiones: El ocaso de la Homeopatía. México, Tesis de Licenciatura en 
Pedagogía, México, UNAM-FFyL, 1990, p. 68. 
224 Peter Morrell, op. cit., p. 172. 
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corrupto, séptico, bárbaro e inadecuado, decía que no era un médico porque no 

curaba.225  

3.1.2 Se produjo un gran descubrimiento 

Para dedicarse por completo a la química, escritura y traducción de libros se mudó 

a Dresde, profundizó en investigaciones sobre envenenamientos, intoxicaciones, 

drogas y enfermedades.  Mientras traducía del inglés al alemán, la Materia Médica 

de William Cullen en 1790, encontró una explicación sobre que la corteza de la quina 

era un remedio contra la fiebre intermitente y tenía un efecto astringente en el 

estómago. 

Esto le llamó la atención y decidió experimentar con ella. La ingirió durante 

cuatro días, dos veces al día y empezó a presentar síntomas de fiebre intermitente, 

cuando la dejó de ingerir dejó de presentar síntomas. Más tarde, comenzó a estudiar 

y experimentar los efectos que ejercían la belladona, árnica, coffea, entre otros, y 

observó que causaban ciertos síntomas y padecimientos similares a los que 

producía la enfermedad, lo cual provocaba una curación rápida y eficiente.226 

Estas experimentaciones dieron lugar a la ley de los semejantes, similia 

similibus curantur y al nacimiento de la homeopatía, respecto a esto escribió: “Para 

curar una enfermedad es necesario administrar un remedio que daría al enfermo, si 

estuviese sano, la enfermedad que él sufre”.227 

Hahnemann estudió las aseveraciones de Hipócrates y de Paracelso acerca 

de la ley de los semejantes,228 en la que mediante el empleo de lo semejante la 

enfermedad se cura, contrario a la forma galénica, contrarris curantur, lo contrario 

cura a lo contrario. 

                                                           
225 Véase Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 36; Roger Laurnaudie, op. cit., p. 88, 
89, 130, 131, 134-135; Peter Morrell, op. cit., p. 5, 9, 112, 237, 250 y 259. 
226 Jethro Hernández, op. cit., p. 11; Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 40. 
227 Roger Laurnaudie, op. cit., p. 143. 
228 Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493 Einsiedeln – 1541 Salzburgo, Austria) conocido 
como Paracelso, nombre que escogió para sí mismo que significa semejante. Médico y filósofo 
alemán, se interesó por la astrología, medicina, cábala, alquimia, magia, teúrgia y la invocación de 
los espíritus. Estudió en la Universidad de Viena y en la de Bolonia. Es célebre su frase “dosis sola 
facit venenum”, la dosis hace al veneno. Se pronunció a favor de las dosis mínimas, los 
medicamentos simples, la ley de la semejanza y rechazó la teoría de Galeno. Véase Gonzalo Rojas 
Flores, op. cit., p. 13.                                                                                               
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Para descubrir los efectos en el cuerpo experimentó con sustancias, observó 

que se debían de probar en seres humanos sanos pues no se puede valorar los 

efectos de un remedio en una persona enferma. Probó 99 drogas, incitó a sus 

discípulos a hacer experimentaciones y registrar los síntomas tanto en el paciente 

como en individuos sanos para establecer el poder de un medicamento. Este 

sistema nunca se había desarrollado hasta entonces. 

Al administrar la droga en personas sanas, su acción se podía observar sin 

variaciones erróneas de información sintomática que inevitablemente se presentaba 

si se administra en personas enfermas, pues el cuerpo se vuelve extremadamente 

sensible. Los síntomas que una persona enferma manifestaba eran debido en parte 

a su enfermedad y en parte a las drogas que le administraron.229 

Con esto empezó a refinar los postulados de su método, la experimentación 

de sustancias, el uso de la dosis mínima, era consciente del daño que podían 

producir las grandes dosis al paciente, para ello recurrió a la dilución y sucusión 

(sacudimiento reiterado), pues así las sustancias perdían su poder tóxico.230 

En 1790, señaló repetidamente el peligro que representaba para el enfermo 

la curación galénica y en 1792, había condenado la mala costumbre de las 

continuas sangrías que no curaban al paciente, lo debilitaban y lo mataban.231 

Le inquietaban las enfermedades del alma, por lo que en 1792, decidió ir a 

trabajar como director médico a un manicomio en Georgenthal, en el principado de 

Gotha, no era un lugar dedicado a la curación del enfermo, sino a la tortura, pero 

Hahnemann exigió un trato digno para los enfermos y logró gran número de 

curaciones por medio de la medicación suave, 232 la homeopática.233 

En 1796, publicó el principio de experimentación pura en un artículo en el 

Hufelands Journal, titulado ‘Prueba acerca de un nuevo principio para encontrar los 

poderes curativos de sustancias medicinales y una revisión de algunas sustancias 

recientes’, Hahnemann postuló dos axiomas centrales en su sistema terapéutico:  

                                                           
229 Roger Laurnaudie, op. cit., p. 39 y 40. 
230 Peter Morrell, op. cit., p. 12; David Rosenstein, Torá & Homeopatía. Dos medicinas para el alma. 
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016, p. 41. 
231 Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 55 y 56. 
232 Roger Laurnaudie, op. cit., p. 83; Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 42. 
233 Véase Rosenstein, op. cit. p. 107. 
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1. Toda sustancia medicinal induce en el cuerpo una enfermedad peculiar 

2. Para curar una enfermedad se debe emplear aquel medicamento que es 

capaz de producir una enfermedad artificial similar.234 

En 1799 estalló en Königslutter una fuerte epidemia de escarlatina, 

Hahnemann comenzó experimentos con belladona y obtuvo muy buenos 

resultados, lo cual no sucedió con la medicina alópata.235 

La formulación de todo su sistema terapéutico apareció en 1805 su artículo 

“La medicina de la experiencia” en el Journal de Hufeland, también publicó 

Fragmenta de vibrus en la que presenta una serie de 27 medicamentos probados 

mediante su sistema y posteriormente en El Órganon de la medicina racional 

publicado en 1810, 236 de las cuales hizo 6 ediciones durante treinta años, compuesto 

por 294 aforismos y su Materia Medica Pura salió a la luz en 1811.237 

En 1812, obtuvo una cátedra en la Universidad de Leipzig para enseñar su 

método homeopático, conformó un grupo de médicos que se dedicaron a la 

investigación de nuevos medicamentos y dirigió fuertes ataques a la medicina 

galénica.238 

En 1813. se enfrentó a una epidemia de tifoidea que se dio en Alemania y 

trató a muchos enfermos curándolos completamente. A partir de 1821, impartió 

cátedra de su método homeopático, ya para entonces era conocido y le llegaban 

enfermos de todas partes para curarse con él.239 En 1828 escribió Enfermedades 

crónicas: Su naturaleza y tratamiento homeopático y en 1829, se formó la Sociedad 

Central Alemana de médicos homeópatas.240 

                                                           
234 Jethro Hernández, op. cit., p. 12. 
235 Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 48. 
236 Órganon del griego instrumento, se da este nombre a las disertaciones metodológicas. En el 

Órganon de la medicina, empleó por primera vez el vocablo homeopatía, formado de dos raíces 

griegas: homoiosis, que quiere decir parecido, y pathos, que significa enfermedad, afección. Véase 

El Órganon de la medicina, comentado por David Flores Toledo, México, Instituto Politécnico 

Nacional, 2ª edición 2001, p. 11 y 29. 
237 Jethro Hernández, op. cit., p. 12. 
238 Ibid., p. 13. 
239 Ibidem, p. 59 y 76. 
240 Jethro Hernández, op. cit., p. 13 y 21. 
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Por invitación del duque Ferdinand, llegó a Anhalt-Göthen para ocupar el puesto de 

médico de cámara, entre 1828 y 1830, publicó Las enfermedades crónicas en cuatro 

tomos, en los que destaca que existen tres diferentes causas que pueden producir 

una enfermedad crónica llamados miasmas, entidades formadoras de 

enfermedades, las cuales son: 

o Psora, causante fundamental de todas las enfermedades crónicas. 

o Sycosis. Es la enfermedad de las verrugas, condilomas, lunares, 

inflamaciones, crecimientos, forúnculos, pus, úlceras, exudados y la hiper 

función en el cuerpo. Es el miasma de la destrucción, crea las enfermedades 

devastadoras. 

o Sífilis. Es la enfermedad del chancro venéreo, también crea las 

enfermedades devastadoras. Su predisposición miasmática se expresa a 

través de úlceras malignas, pus, tumores malignos, destrucción de 

órganos.241 

De acuerdo con Hahnemann, la medicina racional debe de cubrir los 

siguientes aspectos: 

- Conocimiento de la enfermedad. 

- Conocimiento de las virtudes medicinales. 

- Elección del medicamento. 

El método curativo homeopático está compuesto por los siguientes principios: 

1. Experimentación pura, es preciso experimentar el medicamento sobre un 

cuerpo sano, observar y tomar los datos, para después, partiendo de esos 

síntomas observados en el cuerpo sano, entonces poder experimentar en 

enfermos, pues de otra forma se pueden confundir los síntomas propios de 

la enfermedad con los que experimenta el enfermo producidos por el 

medicamento. Esta experimentación permite conocer la energía curativa de 

los remedios.242 

                                                           
241 Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 76; A. C. Gupta, Órganon de medicina, un 
vistazo para estudiantes de medicina, India, Jain Publishers, 2007, II Tomos. p. 8.                      
242 Samuel Hahnemann, Órganon de la medicina, México, Porrúa, 2020, p. 164-165; 175-182. 
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2. Similitud, Similia Similibus Curantur, lo semejante cura a lo semejante. Toda 

sustancia que es capaz de producir determinados síntomas en un 

experimentador sano, es capaz de curar esos mismo síntomas en el individuo 

enfermo, siempre que sea administrado en dosis adecuadas.243 

3. Individualidad. Este principio se da entre la enfermedad individual que 

queremos tratar y el único remedio que va a curar al paciente, entre mayor 

similitud tenga una de otra, mayor será el éxito de curación.244 

4. Remedio único. Se debe de prescribir un remedio único cada vez.245 

5. Dosis mínima, infinitesimal. Hahnemann buscaba dosis que fueran efectivas 

en el paciente, pero que ya no tuvieran toxicidad y fue reduciendo cada vez 

más las dosis. Es la potencia más baja que se puede dar. Al desaparecer el 

efecto tóxico de los medicamentos, su poder curativo aumenta. Los remedios 

sólo se requieren para ocasionar una reacción al cuerpo, si se administran 

en grandes dosis, causan acciones fisiológicas, producen efectos 

secundarios no deseados y daño orgánico.246 

6. Dinamización o potentización de la droga para liberar su poder curativo 

dinámico por el proceso de dilución, sucución y trituración donde la cantidad 

material de la medicina disminuye y sus poderes dinámicos se liberan. 

7. Totalidad Sintomática. Todos los síntomas o estado mórbido físico o 

mentales en su totalidad e integración como ser humano que son 

perceptibles y que corresponden a una enfermedad propia de cada paciente, 

lo que corresponde a ser el síntoma característico.247 

8. Energía vital, sustancia que no es perceptible a los sentidos, va más allá de 

lo material y es lo que anima a todo ser viviente. 248 Cuando la enfermedad 

                                                           
243 Ibidem, p. 91-95. 
244 Ibidem, p. 170-172, 190-191. 
245 Ibidem, p. 261-263. 
246 Ibidem, p. 253-259. 
247 Ibidem, p. 80-81, 87. 
248 Hahnemann definió “fuerza vital” como espíritu, poder dinámico, autómata que preserva la vida 
en los seres vivos. Es el principio de vida, que está presente por doquier en el cuerpo. Existe en el 
cuerpo viviente que es el organismo material en forma sutil y estado activo. Cuando la fuerza vital se 
encuentra en estado normal la condición del cuerpo vivo se denomina salud. Cuando hay desorden 
o perturbación, el paciente está incómodo, perturbado, la condición del cuerpo vivo se denomina, 
enfermedad. Cuando la fuerza vital cesa de funcionar y deja el cuerpo, el organismo material se 
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ataca ésta se desarregla dando lugar a sensaciones y funciones anormales 

(síntomas y signos), para restaurar la salud, es la fuerza vital desordenada la 

que debe traerse de vuelta a la normalidad.249 

9. Predisposición miasmática, se refiere a la predisposición que crea cada 

persona para desarrollar una enfermedad.250 

Siguiendo estos principios contenidos en su Órganon de la medicina es que 

Hahnemann logró reputación y realizar grandes curaciones. En 1835, ya viudo de 

su primera esposa se desposó con Melanie d’Hervilly Gohier a quien curó de tisis, 

se mudaron a París donde continuó practicando homeopatía, ahí alcanzó mayor 

difusión, más prosélitos, gozó de gran prestigio y fue su etapa más activa pues se 

trataba de una terapia benigna, gentil y eficaz contra las enfermedades y epidemias 

como el cólera, el tifo y la fiebre escarlata.251 

En abril de 1843 se enfermó de bronquitis, no se pudo recuperar y murió el 2 

de julio de ese mismo año, a los 88 años. Sus restos se encuentran en el panteón 

de Pére Lachaise en París.252 

La homeopatía logró dispersarse por todo el mundo, fue practicada por 

muchos médicos, pero también por personas legas que sólo estaban interesadas 

en curar. En muchos países se formaron asociaciones y escuelas homeopáticas, se 

crearon hospitales, se escribieron libros y revistas sobre homeopatía lo que también 

fue el caso de México, tema del siguiente subcapítulo.253 

3.2 La Homeopatía en México 

La Homeopatía llegó a México en 1849, 254 gracias a Cornelio Andrade, catalán, que 

vino como médico de la familia Bringas,  radicó en Orizaba, Veracruz durante seis 

                                                           
torna sin vida, esta condición se denomina muerte. Véase Gupta, op. cit., p. 10. Cabe destacar que 
Madero hizo uso también de una fuerza vital para realizar curaciones magnéticas.  
249 Ibidem, p. 82-88; Gupta, op. cit., p. 3-5; Peter Morrell, op. cit., p. 58; Jethro Hernández, op. cit., 

p. 13. 
250 Ibidem, p. 144-147. 
251 Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 76; Peter Morrell, op. cit., p. 254; Roger 
Laurnaudie, op. cit., p. 212. 
252 Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 103; Roger Laurnaudie, op. cit., p. 227. 
253 Jethro Hernández, op. cit., p. 4; Fernando François-Flores, Samuel Hahnemann... p. 92. 
254 Actualmente en México la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, por sus siglas, 
DGPLADES es la encargada de desarrollar e impulsar la política nacional de medicinas tradicionales, 
alternativas y complementarias en el Sistema Nacional de Salud, dentro de las cuales se encuentran 
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años.255 Otro médico catalán fue Ramón Comellas,256 ex catedrático en la 

Universidad de Valencia, fundador del Instituto Médico Valenciano y junto al Dr. 

Rafael Degollado abrieron en San Miguel de Allende, Guanajuato un hospital 

homeopático el cual cerró pronto por falta de recursos económicos. 257 

Comellas fue el primer homeópata que se anunció en el periódico. Autor de 

Reseña sobre la homeopatía dedicada a los mexicanos, publicada en 1853.258 Más 

tarde, junto con el farmacéutico Nicolás Tinoco y Mijares y Rafael Navarrete crearon 

la primera sociedad científica homeopática en 1850, la cual se disolvió, pero ahí se 

iniciaron las primeras pláticas sobre homeopatía, sus principales discípulos fueron 

Julián González, Joaquín Salas,259 Rafael Degollado, 260 el fraile dominico Manuel 

Aguas y el presbítero José Gómez de León.  

Pablo Fuentes Herrera y Pascual Bielsa formaron, 261  en 1861, 262  la Sociedad 

Homeopática de México con objeto de experimentar la flora y la fauna para elaborar 

una materia médica mexicana, como Hahnemann había instado se realizara en 

cada país con sus plantas endémicas. La sociedad publicó un pequeño semanario 

                                                           
la homeopatía, la herbolaria y la acupuntura. En su página viene un breve reseña histórica sobre la 
homeopatía en México, en https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/homeopatia-en 
mexico#:~:text=La%20homeopat%C3%ADa%20es%20un%20modelo,en%20lactosa)%2C%20agit
adas%20de%20una (11 de mayo de 2022). 
255 Fernando François-Flores, Historia de la …, p. 23. 
256 François-Flores en Historia de la…, p. 93, nos dice que fue el Dr. Comellas combatió una epidemia 
de fiebre amarilla en 1850 con resultados muy favorables y el presidente Santa Ana le otorgó el 
permiso para ejercer libremente la homeopatía, pero Jethro Hernández, op. cit., p. 27-29, 41, 98, 
escribió que José María Carbó fue quien combatió la epidemia de fiebre amarilla que asoló el puerto 
de Veracruz lo cual le valió el reconocimiento del presidente Santa Anna y el primer permiso para 
ejercer oficialmente la homeopatía en México. 
257 El hospital se encontraba en la calle de Diez de Solano y Dávalos, pero tuvo una vida muy corta. 

Véase Jethro Hernández, op. cit., p. 48. 
258 La Reseña sobre la homeopatía dedicada a los mexicanos, era un pequeño escrito de 24 páginas 
que contenía una breve introducción histórica y las principales indicaciones que debe seguir el 
paciente al tratarse con homeopatía. Véase Jethro Hernández, op. cit., p. 27-29, 41, 98; Fernando 
François-Flores, Historia de la…, p. 23. 
259 Joaquín Salas, académico y José María Echeveste, director del Cuerpo Médico Militar, 
renunciaron a sus cargos por defender el camino de la medicina homeopática. Véase a Fernando 
François-Flores, Historia de la…, p. 25. 
260 Rafael Degollado, director del Hospital de San Pedro y San Pablo (actual Hospital Juárez), se 
convirtió a la medicina homeopática convencido de su eficacia en 1861, véase a Fernando François-
Flores, Historia de la…, p. 23. 
261 Pablo Fuentes Herrera fue el primer médico mexicano en ejercer la medicina homeopática. Véase 
a Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 23. 
262 En 1858 llegó a México Pascual Bielsa, médico, originario de Zaragoza, España fue el primero en 
publicar en los periódicos artículos en defensa y difusión de la homeopatía. Véase a Fernando 
François-Flores, Historia de la…, p. 23. 
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cuyo nombre era La Gaceta, pero sólo duró unos meses debido a las condiciones 

económicas y a la inestabilidad política del país.263 

Julián González, nació en Burgos, España, en 1832, llegó a México en 1850. 

Durante una fuerte ‘fiebre intermitente’ que trató con alopatía sin éxito, acudió al Dr. 

Comellas para tratarse con homeopatía, se curó y se convenció, convirtiéndose en 

su discípulo.264 Juntos abrieron una botica homeopática en la ciudad de México, en 

1850, posteriormente, se asoció con el Dr. Gaph, médico homeópata alemán. En 

1873 se estableció finalmente en la calle 5 de mayo.265  

González comenzó a escribir textos en los que mencionaba la forma de 

utilizar sus botiquines homeopáticos. En 1871, publicó La aplicación de los remedios 

homeopáticos o su Tratado práctico de homeopatía y guía de las familias como 

medio de difusión para la homeopatía y su farmacia.266 También,267 escribió el 

Prontuario Homeopático de las Indicaciones Clínicas más Importantes, en 1871, y 

Causas de la Decadencia Prematura de la Virilidad, e Instrucciones para Obtener 

su Completo restablecimiento, en 1881.  

Sus libros fueron bien recibidos por la población mexicana, sobre todo por la 

rural la cual era difícil que contara con servicios médicos cercanos, 268 lo que 

resultaba en un índice de mortalidad elevado, con epidemias que eran imposibles 

de controlar por la distancia y falta de comunicación, y con estos tratados podían 

acceder a tener un concepto acerca de cada enfermedad, así como de la terapéutica 

homeopática indicada para obtener una atención inmediata mientras les era posible 

conseguir los servicios médicos. 

                                                           
263 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 23; Jethro Hernández, op. cit., p. 28. 
264 Fernando François-Flores, op. cit., p. 23 y 25. 
265 Jethro Hernández, op. cit., p. 37, 39 y 51; Luz Moctezuma, op. cit., p. 74. 
266 Tuvo cinco ediciones publicadas, contiene una materia médica con referencias clínicas y un índice 
con 656 medicamentos con los que estaba surtida su farmacia, en la que daba consulta de manera 
física y al interior del país por correspondencia. Esta guía estaba dirigida a todas las personas pues 
al ser una medicina benévola los remedios podían ser aplicados sin hacer daño, con gran efectividad 
en la curación de la enfermedad. González decía que el botiquín podía sustituir al médico y vendía 
botiquines homeopáticos que ya incluían su Tratado. Véase Fernando François-Flores, Historia de 
la…, p. 25 y 94; Jethro Hernández, op. cit. p. 43, 45 y 47. 
267 Los anuncios homeopáticos de Julián González mencionaban que la adquisición de un botiquín 
evitaba a las personas que les dieran drogas, las salvaba de enfermedades, sufrimientos, gastos y 
pérdida de tiempo. Véase Jethro Hernández, op. cit. p. 43; Fernando François-Flores, Historia de 
la…, p. 25. 
268 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 25 y 48. 
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También vendía botiquines homeopáticos que ya incluían su Tratado y se 

anunciaba en el periódico, ahí mencionaba que la adquisición de un botiquín evitaba 

a las personas que les dieran drogas, sufrimientos, gastos y pérdida de tiempo, 

sustituía al médico y les curaba de enfermedades o el almanaque Calendario 

homeopático, que contenía artículos como la biografía de Hahnemann, ventajas de 

la homeopatía sobre la alopatía, higiene y régimen de los enfermos, así como el 

modo de hacer uso de los medicamentos.269 

Julián González logró destacar dentro del gremio homeopático de su época, 

aunque no contaba con un título fue respetado, conocido y solicitó a las autoridades 

se reconociera oficialmente la carrera de médico homeópata en México, fue el 

primer país que logró la oficialización de esta medicina, 270 lo que significó su libre 

ejercicio y su validación de ser una medicina eficaz.  

Las estrategias de difusión que fueron utilizadas por los homeópatas fueron:  

1. La formación de sociedades para enseñar, practicar y difundir la homeopatía 

2. La creación de espacios públicos para llevar a cabo la práctica de la 

homeopatía como dispensarios y clínicas homeopáticas. Entre 1850 y 1869 

se abrieron en México 18 consultorios homeopáticos. 

3. El altruismo de la homeopatía, que incluía la sencillez del sistema para ser 

comprendido por el público lego, la facilidad para consultar al médico 

homeópata por medio de correspondencia y el uso de métodos terapéuticos 

benévolos, suaves y amigables.271 

Algunos de los médicos homeópatas destacados fueron José Tranquilino 

Hidalgo, Narciso Sanchíz, Alfredo Domínguez Ugalde, Crescencio Colín,272 Salvador 

                                                           
269 Ibidem, p. 25; Jethro Hernández, op. cit. p. 43. 
270 Por intervención de Julián González, el presidente de la república Benito Juárez, dio garantías a 
los establecimientos homeopáticos, lo que le generó publicidad a la homeopatía y aumentó el número 
de médicos alópatas que se convirtieron a la nueva doctrina médica. Ibidem, p. 25. 
271 Ibidem, p. 33, 34, Jethro Hernández, op. cit., p. 28. 
272 Crescencio Colín principal promotor y difusor de la homeopatía en México. Véase Jethro 
Hernández, op. cit., p. 28. 
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Riera,273 el Omedes de Viela,274 Pánfilo Carranza,275 Federico Claussen,276 Miguel 

Cruz y Canto, Dolores Méndez,277 José y Jaime Puig Monmany.278  

La primera sociedad que agrupó a los homeópatas del país y que tuvo una 

presencia continua en México, de 1870 a 1880, fue el Instituto Homeopático 

Mexicano.279 Entre sus objetivos estaba ‘la organización de un dispensario 

homeopático gratuito para los pobres, establecimiento de cátedras y clínica, la 

propagación del método homeopático, promover la discusión científica y racional. 

Julián González facilitó un salón para las reuniones, donó los medicamentos 

homeopáticos que fueron utilizados en el consultorio que prestó y promovió la 

publicación, El Propagador Homeopático.280 

El Instituto otorgaba certificaciones de aptitud en medicina, previo examen. Sin 

embargo, la carencia de título médico por parte de González generó un conflicto al 

interior del Instituto Homeopático Mexicano, que desembocó en la división de la 

                                                           
273 Salvador Riera español, con títulos de las Universidades de Madrid y La Habana, introdujo la 
homeopatía en Mérida, Yucatán en 1851. Véase Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 23, 
24; Jethro Hernández, op. cit., p. 28. 
274 El Dr. Omedes de Viela, español, médico de la Beneficencia Española, logró grandes éxitos con 
la práctica de la homeopatía. Véase Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 25. 
275 Pánfilo Carranza, de profesión médico, ejerció la homeopatía en La Habana, Cuba. En 1884 

regresó a México y propagó la homeopatía; apoyó al Círculo Homeopático Mexicano en el Instituto 

Homeopático Mexicano del cual fue tesorero en 1884 y presidente en 1888. Véase Fernando 

François-Flores, Historia de la…, p. 80; Jethro Hernández, op. cit., p. 48. 
276 En la década de 1870, Federico Clausen era responsable de la ‘Agencia General del Instituto 
Central de Homeopatía de Leipsick, ubicado en la 2ª calle de la Monterilla # 6, en la Ciudad de 
México. Esta agencia vendía botiquines y carteras en diferentes presentaciones que contenían 
desde 20 a 60 sustancias a la 6ª y 30ª dilución, así como libros de homeopatía. Véase Jethro 
Hernández, op. cit., p. 48 y 98. 
277 Dolores Méndez, fue la primera mujer en abrazar el ejercicio de la medicina homeopática. Véase 
Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 27. Como dato adicional, Laura Mantecón Arteaga, 
esposa del ex presidente de México, Manuel del Refugio González Flores, estudió homeopatía en 
Nueva York, alrededor de los años 1880’s, pero no pudo ejercerla en México. Véase Bazant, Milada, 
coordinadora. Biografía: modelos, metodologías y enfoques. Zinacantepec, México, El Colegio 
Mexiquense, 2013, p. 17. 
278 En 1862, José Puig Monmany, médico militar español radicado en México, se convirtió a la 

homeopatía, junto con su hermano Jaime por el Dr. Sanfeliu. Véase Fernando François-Flores, 

Historia de la…; Jethro Hernández, op. cit., p. 28, 101 y 102; Luz Moctezuma, op. cit, p. 75. 
279 El Instituto Homeopático Mexicano (IHM) lo crearon José Puig, Monmany, Julián González, 

Francisco Pérez Ortiz, Pablo Fuentes y Herrera y José Tranquilino Hidalgo. Véase Jethro Hernández, 

op. cit., p. 41; Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 26. 
280 El Propagador Homeopático apareció por primera vez en septiembre de 1870, su redacción 

estaba a cargo de José Puig y Monmany. Véase Jethro Hernández, op. cit., p. 41; Fernando 

François-Flores, Historia de la…, p. 26. 
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comunidad homeopática, en los médicos que poseían un título oficial de formación 

médica, y los practicantes que no poseían dicho documento.281  

Los médicos homeópatas con título se quedaron en el seno del instituto, 

reformularon el reglamento para permitir sólo la incorporación de médicos que se 

hubieran graduado de la Escuela Nacional de Medicina o que hubieran revalidado 

su licencia ante el Consejo Superior de Salubridad de la Ciudad de México, 

desconocieron a Julián González, entre otros, por carecer del permiso, por lo que 

se quedaron sin su apoyo y fundaron el Consultorio del Instituto Homeopático 

Mexicano, pero no era gratuito. Su publicación, La Reforma Médica, apareció en 

enero de 1875 y se reeditó como Propagador Homeopático.282 

Los practicantes homeópatas fundaron una nueva sociedad que llevó el nombre 

de Sociedad Médico Homeopática Mexicana que también abrió su consultorio, pero 

ninguno de ellos aparecía como médico reconocido por el Consejo Superior de 

Salubridad. Su revista era El Faro Homeopático.283  

En la ciudad de México, se dio un intento por abrir un hospital, un consultorio y 

un dispensario público y gratuito, en 1878, que contaba con todas las condiciones 

higiénicas con el nombre de ‘Casa de Beneficencia Mexicana’, pero no prosperó, se 

vendió y el hospital se clausuró en agosto del mismo año.284  

Entre 1883 y 1884 ejercía en Tacubaya un médico a quien le llamaban el ‘Brujo 

Medina’, quien lograba curaciones milagrosas con medicamentos homeopáticos. Su 

fama llegó a la primera dama quien recurrió a él para que tratara al presidente 

Porfirio Díaz de una afección hepática previamente declarada incurable por médicos 

nacionales y extranjeros, pero el ‘Brujo Medina’ lo trató con éxito. Cuando le fue 

ofrecida una generosa recompensa económica, lo rehusó y solicitó la fundación de 

una escuela de medicina homeopática auspiciada por el gobierno.285 

                                                           
281 Jethro Hernández, op. cit., p. 51, 99, 100.  
282 Ibidem, p. 51. 
283 Ibídem, p. 51, 65, 75 y 80; Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 27; Luz Moctezuma, op. 
cit, p. 75. 
284 Jethro Hernández, op. cit., p. 103; Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 28. 
285 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 28. Establecer su saber como poder, fue uno de 
los objetivos de los médicos mexicanos del siglo XIX. Para lograrlo, intentaron convencer al Estado 
y a la población de la superioridad de la medicina autodenominada científica, y lo hicieron por medio 
de sus asociaciones gremiales y publicaciones periódicas. Pretendieron, asimismo, controlar a 
aquellas disciplinas que habían comenzado a desarrollarse dentro de la medicina, y combatieron 
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En 1885, el Instituto Homeopático Mexicano y la Sociedad Médico Homeopática 

Mexicana decayeron completamente, pero Crescencio Colín, el Dr. Oriard y Joaquín 

Segura y Pesado crearon el Círculo Homeopático Mexicano, 286 con el objeto de 

estudiar, propagar y defender la homeopatía, su órgano informativo se denominó La 

Reforma Médica ahí se incluían las actas de las reuniones de los miembros del 

Círculo, así como artículos homeopáticos y comunicaciones de médicos 

homeópatas del interior del país y del extranjero.287 Un año después, el Círculo 

cambió su nombre al de Instituto Homeopático Mexicano, estos hechos 

desencadenaron la institucionalización de la homeopatía en México.288 

A la celebración del primer año de existencia del grupo y 131° Aniversario del 

Natalicio de Samuel Hahnemann, el 11 de abril de 1886, fueron invitadas varias 

personalidades homeopáticas mexicanas como Bernardo Mendízabal, Julián 

González y su hijo Joaquín, durante el evento, Pablo Fuentes leyó una carta de 

                                                           
abiertamente las prácticas médicas que invadían el área que ellos consideraban de su competencia 
exclusiva. En general, buscaron organizar el saber médico, jerarquizarlo, hacerlo asunto de Estado 
y de estatus económico y social. Las otras profesiones sanitarias reaccionaron colectivamente contra 
esos intentos de control y exclusión, luchando por su autonomía. En esa centuria, hubo una 
extensión creciente del campo y de los poderes médicos; en caso de epidemias, por ejemplo, el 
Estado obligó a la población a recibir atención médica. La relación que en el siglo XIX mexicano hubo 
entre el conocimiento y procedimientos médicos, por un lado, y la propia organización profesional, 
otros saberes médicos, el Estado y el mundo profano, por el otro, es una de las claves de la 
profesionalización de la medicina en México. En Ana María Carrillo, “Profesiones sanitarias y lucha 
de poderes en el México del siglo XIX”, Asclepio, México, D. F., UNAM-Facultad de Medicina, 
Departamento de Salud Pública, Vol. 50, Núm. 2, (1998), en 
https://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/340/  (3 de marzo de 2023). 
286 Joaquín Segura y Pesado nació en la ciudad de México el 4 de enero de 1854. El 31 de diciembre 

de 1872 presentó la solicitud para ingresar a la Escuela Nacional de Medicina. En 1878 trabajó como 

médico en las minas de Real del Monte, en Hidalgo, ahí comenzó a cuestionarse las posibilidades y 

alcances de la medicina alopática que practicaba. Posteriormente regresó a la Ciudad de México 

donde continuó su práctica médica. En diciembre de 1880 leyó el Órganon de Hahneman y algunos 

textos de León Simón, reconocido homeópata francés, y luego viajó a Alemania y Francia para 

estudiar homeopatía. Al regresar a México en 1883 publicó un artículo en El Tiempo en el que 

afirmaba que la Homeopatía era una doctrina médica verdadera. Abrió su consultorio en la calle de 

Santa Teresa no. 6, dedicándose a la práctica homeopática, donde ejerció hasta 1930. Murió el 29 

de junio de 1935 en su casa por un problema del corazón. Escribió una traducción del inglés de 

Métodos Terapeúticos del Dr. Dake y un sinúmero de artículos en varias revistas médicas entre ellos 

´Importancia de las dosis infinitesimales´y ´Ventajas de la Homeopatía´. Publicó una edición del 

Órganon con los comentarios de León Simón, Las Conferencias sobre la Homeopatía del Dr. Granier 

y el libro del Dr. Boix y Molinere Hipócrates defendido. Véase Fernando François-Flores, Historia de 

la…, p. 29, 183-185 y 187. 
287 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 30, 31, 139 y 185; Jethro Hernández, op. cit., p. 81. 
288 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 28, 29, 79 y 105; Jethro Hernández, op. cit., p. 80. 
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González dirigida a las autoridades en la que solicitaba la fundación de una facultad 

de medicina homeopática. Esta idea fue unánimemente aceptada por todos los 

homeópatas.289 

Durante los inicios de 1888, el Instituto Homeopático Mexicano inauguró un 

dispensario gratuito bajo la atención de Ignacio Fernández de Lara,290 en la casa del 

entonces presidente del Instituto, Pánfilo Carranza donde se atendió a un gran 

número de pacientes. 291   

A finales de 1888, Segura y Pesado estableció una academia de medicina 

homeopática dentro del seno del Instituto Homeopático Mexicano. Todos los 

profesores eran médicos egresados de la Escuela Nacional de Medicina.292 Además 

abrió un Hospital en Tacubaya en el que ofrecía consulta gratuita.293 

Junto a Fernández de Lara, Fernando Gómez Suárez e Ignacio María 

Montaño hicieron un petición al gobierno federal para que les cediera un inmueble 

para abrir el Hospital Nacional de Homeopatía que se fundó en 1893, siendo su 

director el Dr. Segura y Pesado, hasta 1913.294   

El presidente Porfirio Díaz fue tratado de osteomielitis, por Joaquín Segura y 

Pesado esto lo hizo convertirse en su médico de cabecera  e influyó para que el 31 

                                                           
289 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 185. 
290 Ignacio Fernández de Lara nació en San Andrés Chachicomula, Puebla, el 6 de septiembre de 

1856. Estudió medicina en la Escuela Nacional de Medicina, después de haberse graduado conoció 

al Dr. Joaquín Segura y Pesado y adoptó la homeopatía, pues se había dado cuenta de los efectos 

de la medicina alopática. Se incorporó a finales de 1887 logrando curaciones notables y prestigio, el 

mismo año ingresó al Instituto Homeopático de México. En 1890 en la calle de Aduana Vieja, 

estableció una farmacia homeopática con el nombre de Farmacia Central Homeopática. Fungió como 

subdirector y director del Hospital Nacional Homeopático. Con el objetivo de llegar a los lugares más 

alejados y a un mayor número de personas publicó Manual de Homeopatía Familiar en la que incluia 

el tratamiento homeopático de cada enfermedad para una atención inmediata mientras se pudiera 

llegar a un médico homeópata. En 1919 cayó enfermó y murió en Mérida. Véase Fernando François-

Flores, Historia de la…, p. 186, 191-193; Jethro Hernández, op. cit., p. 82. 
291 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 32; Jethro Hernández, op. cit., p. 82 y 88; Luz 
Moctezuma, op. cit, p. 75. 
292 Jethro Hernández, op. cit., p. 85, 105 y 152; Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 31 y 
33. 
293 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 33. 
294 Por segunda vez volvió a la dirección del Hospital Nacional Homeopático el 11 de octubre de 

1922, pero renunció el 31 de julio de 1929. Véase Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 42-

44, 187 y 192; Jethro Hernández, op. cit., p. 42, 88, 106-109 y 152. 



99 
 

de julio de 1895, 295 se emitiera el Decreto del reconocimiento oficial de la enseñanza 

de la homeopatía en México, inaugurada el 4 de enero 1896.296  

El Dr. Higinio Guadalupe Pérez Torres en 1912 fundó la Escuela Libre de 

Homeopatía, bajo el lema ‘Por la verdad, y por el bien’.297  

3.3. El Magnetismo como medio de curación 

Algunas personas en México y en otras partes del mundo que practicaban la 

curación con homeopatía lo combinaron con el magnetismo y el espiritismo y una 

de estas personas fue Francisco I. Madero por lo que en este apartado me detendré 

a dar un panorama general sobre el uso del magnetismo como método curativo. 

El magnetismo fue desarrollado por el médico alemán Franz Anton 

Mesmer,298 lo llamó magnetismo animal, comenzó a utilizar el método de curación 

por medio de imanes que usaba el padre jesuita Maximiliam Hell,299 posteriormente, 

desarrolló la teoría del magnetismo como el fluido impalpable que conectaba con 

todo el universo y atravesaba todos los cuerpos. Así, atribuía el origen de 

numerosas enfermedades orgánicas al fluido magnético y partiendo de ese 

supuesto, 300 consideraba al magnetismo animal la fuente para la curación de esas 

enfermedades mediante el uso de imanes o la imposición de manos.  

                                                           
295 Esta anécdota fue referida por una de sus hijas. Véase Fernando François-Flores, Historia de 
la…, p. 31; Jethro Hernández, op. cit., p. 107. 
296 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 43, 59, 81, 162 y 186; Jethro Hernández, op. cit., 
p. 90, 91 y 154; Luz Moctezuma, op. cit, p. 82. 
297 Ibidem, p. 84, 195, 196; Luz Moctezuma, op. cit, p. 88. 
298 Franz Anton Mesmer médico y filósofo nacido en Suabia, Alemania, el 23 de mayo de 1734. 
Descubrió lo que denominó como magnetismo animal, el cual más tarde fue conocido como 
mesmerismo. Gonzalo Rojas, op. cit., p. 513. 
299 Maximiliam Hell (1720-1792), padre jesuita y astrónomo, experimentaba en Viena la curación de 
enfermedades por medio de la aplicación de placas de acero imantadas; la terapia incluía la 
imposición de manos. Escribió Introductio ad utilem usum magnetis ex calybe, en el que atribuía 
efectos prodigiosos al imán de acero sobre el organismo de animales y humanos. En el siglo XVI se 
usaban anillos imantados en el cuello y brazos en la curación de enfermedades nerviosas, también 
placas imantadas, cajas magnéticas, pases y frotamientos con el fin de dirigir el fluido magnético. 
Véase La Ilustración Espírita, México, 1º de junio de 1890, 3 bis-6bis. Enciclopedia Universal 
Ilustrada Europeo-americana, Espasa-Calpe, v. Hipnotismo, Mesmer, Mesmerismo. Desmond 
Dunne, Hipnotismo, Barcelona, Bruguera, 1972, 22-23; Idem. 
300 Entiendo por fluido magnético aquella energía o sustancia de vida que en China es denominado 
qi, en Japón ki, en la India prana. En cuanto a la imposición de manos al que se refiere puede ser 
algo similar a lo que hacen los reikistas. Antes de que Mesmer popularizara los tratamientos 
magnéticos, fueron muchos los que experimentaron y teorizaron sobre la existencia en el universo 
de un fluido magnético que conectaba a todos los astros y cuerpos animados, entre ellos se 
encuentran, Colosenio Burgraeve, Helinocio, Paracelso, Robert Fludd, el jesuita vienés Athanasius 
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Así mismo, planteaba que era posible la curación de ciertas enfermedades 

actuando sobre el fluido de las personas. Este concepto lo retomaron los espiritistas 

para explicar el estado en el que entraban los médiums durante las sesiones, era 

gracias a ese fluido que podían contactar con los espíritus.301  

Mesmer, en 1775, ensayó los efectos del imán en las enfermedades. Los 

resultados fueron exitosos, tanto en un caso de parálisis como en otro de oftalmia. 

Su siguiente paso fue suprimir los imanes, concentrándose en el uso de las manos, 

imponiéndolas sobre los enfermos.  

Hacia 1778, se estableció en París, donde llevó a cabo tratamientos 

colectivos basados en agua magnetizada, consiguió gran notoriedad entre las 

clases aristocráticas. Mesmer logró la propagación de su método con elevadas 

ganancias, pronto perfeccionó su sistema e incorporó los pases magnéticos a 

distancia sobre el rostro y el cuerpo y tocamientos hechos con una varilla 

magnetizada.302 

En 1783 sus discípulos y seguidores decidieron fundar en París la Sociedad 

de la Armonía Universal, con filiales en varias ciudades de Francia, entre ellas, 

Estrasburgo, Burdeos y Lyon. Entre los miembros se encontraba Jean Baptiste 

Willermoz y Armand Marie Jacques de Chastenet, marqués de Puységur fue uno de 

los primeros que vinculó el magnetismo con las prácticas espiritistas para realizar 

curaciones magnéticas.303 

Puységur inducía a sus pacientes a estados de sonambulismo controlado, 

adquirían facultades que no tenían en su estado normal como la clarividencia y la 

comunicación con los muertos. Publicó Memoires pour servir à l’histoire et à 

l’etablissemment du magnétisme animal, en las que afirmó que un sonámbulo, bajo 

‘sueño mesmeriano’, podía comunicarse con los muertos. Estas experiencias fueron 

                                                           
Kircher, autor de Magnes sive de Arte Magnética, y el médico escocés W. Maxwell, quien publicó en 
1673, un Traité de Médecine magnétique y el padre jesuita Maximiliam Hell. Véase Idem.; La 
Ilustración Espírita, México, 1º junio de 1890, 3 bis-6bis. Los diferentes números de la revista espírita 
La Ilustración Espírita se encuentran físicamente en el fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.   
301 Luis Díaz, op. cit., p. 40. 
302 Gonzalo Rojas Flores, op. cit., p. 513 y 514; La Ilustración Espírita, México, 1º junio de 1890, 3 
bis-6bis; 1º julio de 1890, 67-69. 
303 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 18. 
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imitadas en París, donde se constituyeron los primeros círculos magnéticos. Sin 

ningún propósito terapéutico, estos círculos comenzaron a experimentar con las 

nuevas facultades que era posible adquirir a través del sueño magnético 

provocado.304 

Chastenet encontró que en la curación magnética y el sueño magnético o 

sonambulismo artificial, el paciente se decía más lúcido y consciente, con una 

mente más brillante que en estado de vigilia; presentaba hipersensibilidad y gran 

capacidad de memoria. En diversas ocasiones, el sujeto en sueño magnético podía 

diagnosticar sus propias enfermedades y prescribir el remedio; los sonámbulos 

extra lúcidos adquirían la facultad de leer con los ojos cubiertos, adivinar 

pensamientos de otros, encontrar objetos perdidos e incluso predecir el futuro. Bajo 

sueño magnético,305 los sonámbulos escribían lo que los espíritus les dictaban, 

podían ver y escuchar a los espíritus.  

Ese sueño magnético, fue llamado a partir de 1843 hipnotismo, se enseñó a 

algunos médicos y se aplicó con fines terapéuticos dentro y fuera del espiritismo.306 

Los espiritistas vieron en el magnetismo una oportunidad para explicar las 

apariciones, comunicaciones que tenían con los invisibles y demostrar su 

veracidad. Los procedimientos e implementos magnéticos utilizados para la 

curación eran los pases, el agua magnetizada, remedios naturales y homeopáticos 

recetados o aplicados bajo sueño magnético, varitas y objetos hipnógenos.  

Cualquier enfermedad podía ser curada, o al menos aliviada, sacando los 

fluidos negativos del enfermo y reemplazándolos por los positivos que le transmitía 

el curador magnético. Una de las técnicas más utilizadas, sobre todo fuera de 

Europa era la imposición de manos.  

En la clasificación de los médiums que hizo Allan Kardec, existían: los 

médiums curadores que sanaban a partir de la acción de su fluido magnético y el 

                                                           
304 Luis Díaz, op. cit., p. 16; Sierra. “Carta al presbítero D. Aquiles Sarría” en La Ilustración 
Espírita, 1º de abril de 1872, pp. 25- 28; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 17 y 514; Sierra. “El espiritismo 
y sus adversarios” en La Ilustración Espírita, 15 de agosto de 1872, pp. 109-110; La Ilustración 
Espírita, México, 1º de julio de 1890, 67-69. 
305 El escritor –y magnetizador- Jean Paul Richter, difundió esta escritura en Alemania en 1823, 
Ludwig Börne publicó un ensayo sobre el tema. Véase Gonzalo Rojas, op. cit., p. 19. 
306 Margarita Vera, op. cit., p. 384 y 400. 
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de los espíritus que les ayudaban; los médiums escribientes que bajo la influencia 

de los espíritus redactaban prescripciones médicas; 307 los médiums auditivos, que 

oían de los espíritus el tratamiento a seguir; los médiums videntes que 

diagnosticaban enfermedades al ver el interior de los pacientes;  los médiums 

sonámbulos que asistidos por los espíritus, adquirían conocimientos que 

ordinariamente no tenían, como el de diagnosticar y recetar y los magnetizadores 

que curaban magnéticamente por sí mismos, sin la asistencia de los espíritus.308 

El magnetizador trasmitía al paciente su propio fluido para el 

restablecimiento de su equilibrio. Durante el tratamiento, el paciente experimentaba 

una crisis magnética, o sacudida eléctrica, a partir de la cual comenzaba a 

mejorar.309 Los magnetizadores, además de dirigir habitualmente las sesiones, 

solían experimentar con sus médiums a fin de desarrollar al máximo sus 

capacidades, fortaleciéndolos con sus fluidos o guiándolos en sus experiencias 

mediúmnicas. 

El magnetismo incorporado, teórica y prácticamente, al espiritismo dio 

solución a enfermedades declaradas incurables por la medicina galénica. Las 

curaciones magnéticas (pases y agua magnetizada), obtuvieron un lugar 

importante en el campo paracientífico en el pluralismo de la salud decimonónica 

dentro del espiritismo.310 

En las sesiones espiritistas resultaba indispensable que se contara con un 

magnetizador para que durmiera a los médiums, estos caían en sueño magnético, 

y los asistían suministrándoles fluido magnético o quitándoselos cuando tenían en 

exceso; en caso de convulsiones, sabían cómo evitarlas, profundizaban el sueño 

magnético o los despertaban; podían provocar el estado cataléptico para obtener 

comunicación directa; sabían reconocer a los espíritus mistificadores y moralizaban 

a los obsesores. Con frecuencia, los magnetizadores eran directores de sesiones, 

                                                           
307 A dicha clasificación era a la que pertenecía Francisco I. Madero. 
308 Margarita Vera, op. cit., p. 62, 398, 514. 
309 Ibidem, p. 400. 
310 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 606, 610. 
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determinaban cuándo se iniciaba y terminaba la sesión, establecían la secuencia de 

las actividades a realizar y dirigían las comunicaciones con los espíritus.311 

3.3.1 Hahnemann y el magnetismo 

Hahnemann consideró a los medicamentos como medios sólidos para proporcionar 

alivio al enfermo y reconoció el valor terapéutico del magnetismo animal, los baños 

minerales, la electricidad, los imanes, la hidropatía, etc., las cuales algunas veces 

producían alivio al paciente y una cura rápida en la enfermedad cuando los 

medicamentos fallaban, es así como en su libro Órganon de la Medicina dio pie para 

que estos métodos curativos se combinaran.312 

Sobre el mesmerismo, dijo que Mesmer experimentó con imanes con mucho 

éxito, posteriormente hizo uso de fenómenos magnéticos que procedían del cuerpo 

humano para curar enfermedades. La influencia magnética física personal de un 

cierto fluido o el magnetismo animal que se empleaba por medio de imanes 

mesméricos se ponía en movimiento y pasaba al paciente. Esta terapéutica podía 

practicarse por una persona que con gran fuerza vital o con la intención de aliviar al 

enfermo, pero debían estar en perfecto estado de salud mental y moral.313 

Sin embargo, sólo lo recomendaba en casos en los que la persona estuviera 

luchando por su vida y no hubiera tiempo de administrar los remedios homeopáticos 

o cuando el medicamento no pudiera tolerarse por el paciente, además que la 

curación que producía no era permanente, sólo recomendaba usarlo como 

tratamiento auxiliar. 

Sobre los pases magnéticos, nos indicó que se trataba de transmitir la 

vitalidad al paciente por medio del contacto de una persona, el cual ejercía un pase 

sencillo con las palmas de las manos desde la cima de la cabeza hacia abajo sobre 

el cuerpo hasta la punta de los dedos de los pies, lo que producía una distribución 

                                                           
311 Ibidem, p. 63, 392. 
312 A. C. Gupta, op.cit., Tomo I. p. 67-71                      
313 Hahnemann definió la fuerza vital como espíritu, poder dinámico, autómata que preserva la vida 
en los seres vivos. Es el principio de vida, que está presente por doquier en el cuerpo. Existe en el 
cuerpo viviente que es el organismo material en forma sutil y estado activo. Cuando la fuerza vital se 
encuentra en estado normal y de manera ordenada, la condición del cuerpo se denomina salud. 
Cuando hay desorden o perturbación, la condición del cuerpo vivo se denomina enfermedad. Cuando 
la fuerza vital cesa de funcionar, cuando deja el cuerpo, se denomina muerte. Véase, A. C. Gupta, 
op. cit., Tomo I. p. 11.                  
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armoniosa de la fuerza vital a través del organismo magnetizado y lo recomendaba 

en casos como: la congestión de la cabeza, insomnio, ansiedad, inquietud, 

desequilibrio energético; en enfermedades locales colocando la mano o los dedos 

sobre la parte afectada en casos como úlceras crónicas, parálisis de ciertos 

miembros, etc.314 

Esta información nos indica que Hahnemann no fue ajeno al conocimiento 

del mesmerismo y de la imposición de manos, así como de otras terapéuticas, en lo 

que podemos inferir que se trataba de temas contemporáneos a la época que eran 

del entendimiento de personas interesadas en este tipo de temas comunes. 

3.3.2 El magnetismo y las curaciones magnéticas en México 

La práctica de la hipnosis era frecuente entre los espiritistas mexicanos. 315 A fines 

del siglo decimonónico, se efectuaban sesiones de hipnotismo experimental, a las 

que asistían médicos y estudiantes, las cuales tenían el propósito de curar algunas 

enfermedades. El Dr. Juan B. Arriaga realizaba sesiones de hipnotismo 

experimental, también con propósitos terapéuticos, dirigidas especialmente a los 

médicos.316 

La Ilustración Espírita, revista fundada por Refugio I. González,317 contó con 

                                                           
314 Ibidem, Tomo II. p. 67-71.                        
315 Se refiere a hipnosis al sueño magnético o sonambulismo artificial, en el que la persona 
presentaba hipersensibilidad y gran capacidad de memoria, en ocasiones, podía diagnosticar sus 
propias enfermedades y prescribir el remedio, leer con los ojos cubiertos, adivinar pensamientos de 
otros, encontrar objetos perdidos e incluso predecir el futuro. Bajo sueño magnético o hipnosis, los 
sonámbulos escribían lo que los espíritus les dictaban, podían ver y escuchar a los espíritus. Se 
aplicó con fines terapéuticos dentro y fuera del espiritismo. Gonzalo Rojas, op. cit., p.392-398; 
Francisco Madero, Escritos sobre ... p. 96-98; Desmond Dunne, op. cit. 
316 La Ilustración Espírita, 1º de enero de 1889, p. 286; Margarita Vera, op. cit., p. 373 
317 Refugio Indalecio González González originario de Jalisco, México, estudió la licenciatura en 
derecho, era liberal y anticlerical. Combatió en el ejército como general contra las invasiones 
norteamericanas y francesas, fue fiscal sustituto en el juicio contra Maximiliano a quien leyó su 
sentencia, las de Tomás Mejía y Miguel Miramón. Refugio González llegó a París en calidad de 
deportado por haber luchado contra las tropas francesas y realizado actividades contrarias al Imperio 
y permaneció en la cárcel de París como prisionero de guerra donde conoció el espiritismo, 
posteriormente se fugó. Fundó en Guadalajara la revista La Ilustración Espírita como órgano de 
información oficial de los espiritistas mexicanos y a semejanza de la revista francesa, la Revue Spirite 
de Allan Kardec. Ver Margarita Vera, op. cit., p. 154-168. 
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colaboradores como: Pedro Castera,318 Justo319 y Santiago Sierra,320 Laurena 

Wright,321 en donde se publicaban artículos científicos que involucraban al 

magnetismo, la electricidad, la homeopatía, la psicología, las comunicaciones 

mediúmnicas, la hipnosis, etc.322 

En 1872, la Sociedad Espírita Central de la República Mexicana creó un 

comité certificador denominado Círculo Espírita Central, que funcionaba como 

“cuerpo consultor” a la Sociedad en los asuntos que requirieron aprobación o 

autentificación de los Espíritus. Surgió la creación de grupos de exploración científica 

dedicados al estudio de fenómenos patológicos, nerviosos, el sonambulismo y el 

magnetismo. En el estado de sonambulismo el espíritu se emancipaba del cuerpo y 

aparecían capacidades que no se revelaban en la vigilia.323 

Alphonse Denné se dedicó a la curación magnética de manera gratuita.324 Así 

mismo, Ángel Becerra en 1869, en el pueblo de Tamiahua, Veracruz, trató una 

obsesión que consistió en el uso de agua magnetizada combinado con la 

moralización del espíritu obsesor.325 

Por los años de 1875, residía en Tampico Guadalupe M. de Dorbecker, que 

gozaba de facultades medianímicas de vidente y parlante, y que se dedicaba a la 

                                                           
318 Pedro Castera (1846-1906) minero, escritor y periodista, originario de la Ciudad de México. 
Combatió contra la intervención francesa, fue diputado federal, sucedió como Director de La 
República a Ignacio Manuel Altamirano y colaboró en El Universal. Tenía creencias espiritistas. 
Véase Mariano Leyva, op. cit., p. 89-91. 
319 Justo Sierra Méndez originario de Campeche, de profesión abogado, fue diputado suplente, 
escribió tres cuentos y una novela con temática espiritista, se desempeñó como presidente de la 
Sociedad Espírita Central, pero más tarde se alejó del espiritismo. Véase Margarita Vera, op. cit., p. 
163; Yolia Tortolero, op. cit., p. 60-61. 
320 Santiago Sierra Méndez era originario de Campeche y hermano de Justo Sierra. En Mérida 
estudió lenguas clásicas y filosofía, de creencias espiritistas y articulista de El Federalista, El 
Renacimiento y La Ilustración Espírita. En 1880, a los 30 años se enfrascó en una discusión política 
con el director del periódico La Patria, Irineo Paz, abuelo de Octavio Paz, ante el cual perdió la vida 
en un duelo. Ibidem, p. 165; Yolia Tortolero, op. cit., p. 62-70. 
321 Laureana Wright de Kleinhans, originaria de Taxco, Guerrero, era escritora, feminista, espiritista 
y creyente del mesmerismo. Fundó la revista Violetas del Anáhuac de contenido científico y literario 
elaborado por y para mujeres en la que destacaba la igualdad intelectual entre hombres y mujeres, 
el sufragio femenino y la equidad de género. Gonzalo Rojas, op. cit., p. 54-56. 
322 Mariano Leyva, op. cit., p. 89; Luis Díaz, op. cit, p. 24-25. 
323 La Ilustración Espírita, 1º de septiembre de 1872, p. 120; Margarita Vera, op. cit., p. 373; Gonzalo 
Rojas, Op. cit., p. 521. 
324 Margarita Vera, op. cit., p. 374; La Ilustración Espírita, México, 1º de julio de 1892, p. 84. 
325 La Ilustración Espírita, Guadalajara, 30 de mayo de 1869, p. 92; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 399. 
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curación en forma gratuita.326  

A mediados de 1877, el artesano David Rodríguez, espírita de Mérida, viajó a 

Campeche a ejercer allí su oficio de tonelero, pero también poseía y ejercitaba la 

mediumnidad curativa, del cual se decía que lograba notables y extraordinarios 

casos de curación.327  

En Salinas del Peñón Blanco, estado de San Luis Potosí, Antonio Batis se 

creía que gozaba de un alto grado de mediumnidad curativa y que sanaba la viruela, 

la erisipela, gangrenas, la enfermedad de San Lázaro, fiebres intermitentes, entre 

otras.328 

Había una niña sanadora, alrededor de 1877 en Puebla de la que se decía 

diagnosticaba las enfermedades viendo el interior de las personas y que las curaba 

mediante la imposición de manos o recetando remedios alopáticos y 

homeopáticos.329  

En el pueblo de Villanueva, Puebla, Francisco Caso daba consultas y 

medicamentos homeopáticos gratis a los pobres.330  

Agustín Padilla ocupó importantes puestos públicos, era médium curador, de 

este se decía también que logró ‘notables curaciones en Guadalajara y Tecolotlán, 

Jalisco.331 

En la segunda mitad de la década de 1880, Refugio I. González a través del 

médium orador Manuel Lozano y la médium sonámbula Sra. A. G., organizó 

sesiones públicas con el propósito de probar la existencia del fluido magnético en 

las que se dijo que logró algunas curaciones a personas afectadas por espíritus 

obsesores.332  

                                                           
326 La Ilustración Espírita, México, 1º de junio de 1891, 64; 1º enero de 1877, 32; 1º de marzo de 
1875, 69; 1º de enero de 1877, 18-19; La Ilustración Espírita, Guadalajara, 30 de julio de 1869, 124-
125; La Ilustración Espírita, Guanajuato, 1º de noviembre de 1870, 64-65; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 
208. 
327 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 206 y 399; La Ley de Amor, Mérida, 16 de julio de 1877, 111-112. 
328 La Ilustración Espírita, México, 1º de mayo de 1878, 156-157; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 399. 
329 La Ilustración Espírita, México, 1º de enero de 1878, 9-12. 
330 La Ilustración Espírita, México, 1º de septiembre de 1877, 288; 1º de enero de 1878, 28. 
331 La Ilustración Espírita, México, 1º de septiembre de 1889, 160; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 399. 
332 La Ilustración Espírita, México, 1º de febrero de 1891, 312-315; 1º de agosto de 1892, 85-86; 1º 
de mayo de 1889, 28-29; 1º de febrero de 1890, 286 bis-287 bis; 1º de noviembre de 1888, 222-223; 
1º de febrero de 1890, p. 286 bis-287 bis; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 226. 
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González era uno de los más destacados magnetizadores, escribió un 

Manual de Espiritismo y Magnetismo práctico, publicado en agosto de 1875. 

Contenía todos los problemas a los que podían enfrentarse los magnetizadores, 

incluyendo algunos no contemplados en el Libro de los Médiums de Allan Kardec.333  

Francisco Bocca que en ese tiempo se describió como un buen 

magnetizador, tanto teórico como práctico, al igual que Antonio Santoyo y Santiago 

Sierra.334  

El meteorólogo De Lagrange, dedicado a la curación gratuita, desde 1887 

inventó un ‘barómetro eléctrico’, al que denominó ‘ayuda-curador eléctrico-

magnético’, con el que decía obtuvo éxito en la curación con todos los enfermos que 

se le habían presentado atendiéndolos gratuitamente.335  

En diciembre de 1891, Alfonso Herrera, presidente de la Sociedad Espírita 

Central informó el acuerdo de establecer una clase teórico-práctica de magnetismo 

animal bajo la dirección del presidente honorario, General Refugio I. González, 

abriéndose al público en general.336   

Hipólito Salazar Arcadia realizó múltiples curaciones magnéticas 

gratuitamente. Nació hacia 1847, conoció el espiritismo por el año de 1890, también 

era masón y director del Círculo Espírita Miguel Hidalgo. Antes de consagrarse al 

espiritismo estaba dedicado a los negocios inmobiliarios.  

Las curaciones que efectuaba eran en forma privada y no formaban parte de 

las sesiones del círculo. Desde 1904 fue propietario de una librería en el mercado 

de El Volador.  Falleció el 13 de noviembre de 1895. Tras su muerte, el Círculo 

Miguel Hidalgo quedó bajo la dirección de Juan López, por entonces de 48 años, 

quien, al igual que Salazar, se concentró en la curación de enfermos.337 

                                                           
333 La Ilustración Espírita, México, 1º de agosto de 1875, 255; 1º de julio de 1876, 216-217; 1º de 
enero de 1892, 262.  
334 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 393; La Ilustración Espírita, México, 1º de abril de 1889, 381; 1º de 
marzo de 1892, 328; 1º de septiembre de 1892, 127-128.  
335 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 251, 515 y 516; “Aide-guérisseur électro-magnétique”, Revue Spirite, 
París, agosto 1888, no 16, 503-505. La Ilustración Espírita, México, 1º de diciembre de 1888, 254-
255. 
336 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 266, 506; La Ilustración Espírita, México, 1º de enero de 1892, 261-
263, 272. 
337 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 60, 62, 77, 230, 377, 379, 400, 644; Helios, México, junio de 1913, 305; 
agosto de 1914, 41; junio de 1915, 374. La Sombra de Hidalgo, México, 9 de septiembre de 1894, 
2-3; 19 de agosto de 1894, 1-3; 15 de julio de 1894, 1-2; 28 de octubre de 1894, 2; 2 diciembre de 
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En Jalapa, en la década de 1890, Horacio Catucci realizaba curaciones a 

distancia, inventó un aparato auxiliar del magnetizador que servía para la 

terapéutica magnética. Su utilidad residía en que la misma persona que sufría 

alguna enfermedad podía manejarlo sin necesidad de que fuera magnetizador.338  

En aquellos tiempos se creía que Teresa Urrea tenía diversas facultades 

mediúmnicas y magnéticas.339 A finales de 1889, se decía que curaba casi todas los 

padecimientos, incluyendo cegueras, sorderas, algunas parálisis, ‘locos furiosos’, 

lepra avanzada, afecciones nerviosas, inflamaciones, úlceras profundas y fístulas, 

                                                           
1894, 3; 29 de julio de 1894, 1-2; 26 de agosto de 1894, 2-3; 4 de noviembre de 1894, 2-4; 11 de 
noviembre de 1894, 1-2; 13 de enero de 1895, 1-3; 25 de agosto de 1895, 2; 22 de julio de 1894, 1-
2; 5 de agosto de 1894, 2-3; 12 de agosto de 1894, 2-3; 6 de enero de 1895, 1-2; 27 de enero de 
1895, 1-2; 10 de febrero de 1895, 1-2; 17 de febrero de 1895, 1-2; 3 de marzo de 1895, 1-2; 10 de 
marzo de 1895, 1-2; 16 de junio de 1895, 2-3. Los diferentes números de la revista espírita La Sombra 
de Hidalgo se encuentran físicamente en el fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. La Ilustración Espírita, México, 1º de julio de 1890, 74-
75, 85-88.    
338 La Ilustración Espírita, México, 1º de octubre de 1890, 185; 1º de abril de 1891, 382; 1º de 
septiembre de 1889, 134-137; 1º de noviembre de 1890, 199-200; 1º de febrero de 1889, 312-313; 
1º de agosto de 1889, 123; 10 de agosto de 1890, 128; 1º de septiembre de 1890, 140; 1º de agosto 
de 1890, 128, 120; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 255, 399. 
339 Teresa Urrea, “La Santa de Cábora”, mística mexicana famosa en su época por sus dones 
curativos y santidad, fue un personaje decisivo en eventos políticos e insurrecciones en Chihuahua 
y Sonora a finales del Siglo XIX. Nació el 15 de octubre de 1873 en Sinaloa y falleció el 11 de enero 
de 1906 en Clifton, Arizona, Estados Unidos. Era hija natural del hacendado Tomás Urrea, cuyas 
principales propiedades se encontraban en Álamos, Sonora; y de una indígena tehueco, Cayetana 
Chávez. En 1888, cuando tenía 14 años, murió su madre, y se trasladó a Cábora en busca de su 
padre. En 1890, sufrió un ataque de catalepsia, estado en el que quedó sumida durante catorce días, 
ante la creencia de que había muerto, su padre preparó su funeral, y cuando era velada volvió en sí, 
pronto comenzó a manifestar dones de profecía y éxtasis, llegaron a entrevistarla periodistas 
mexicanos y estadounidenses que propagaron su fama y pronto comenzaron a llegar cientos de 
peregrinos de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Su fama fue creciente entre yaquis, mayos y habitantes 
serranos, era conocida por sus curaciones milagrosas y por sus discursos en contra de la injusticia 
contra los grupos oprimidos, lo que despertó recelos del gobierno de Porfirio Díaz y también 
simpatías entre los grupos que sentían la opresión oficial. La influencia de Teresa fue decisiva en la 
sublevación de los habitantes de Tomóchic, Chihuahua, que la habían visitado en 1890 buscando la 
cura para la enfermedad mortal de uno de sus habitantes, sin embargo, volvieron convencidos de la 
santidad de la joven y de la justicia de sus postulados, el líder de los tomochitecos, Cruz Chávez, 
tuvo correspondencia con ella hasta 1891 en que fue muerto por el ejército que aplastó la Rebelión 
de Tomóchic. Un año después, en 1892, fueron los indios mayos los que se rebelaron contra el 
gobierno con el grito de guerra ¡Viva la Santa de Cábora!. Ante esto, el gobierno de Porfirio Díaz la 
acusó formalmente de ser la instigadora de las rebeliones y junto con su padre fueron aprehendidos, 
pero en consideración al nivel social de su padre y ante la necesidad de alejarla de sus partidarios, 
fue deportada a Estados Unidos y en Nogales, Arizona, permaneció hasta su muerte en 1906, en el 
pueblo de Clifton. Ver Gonzalo Rojas, op. cit., p. 251; Friedrich Katz, op. cit., p. 18-19. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cruz_Ch%C3%A1vez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1891
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_Tom%C3%B3chic
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_Tom%C3%B3chic
https://es.wikipedia.org/wiki/1892
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mediante la aplicación de tierra mezclada con su saliva o aceite, con sus manos, 

yerbas medicinales o bajo su mandato.340 

En la Ciudad de México, Antonio Meyer, socio de la Sociedad Espírita Central 

de la República, experimentado magnetizador, se dedicó a desarrollar sonámbulas 

que le ayudaran en la curación magnética.341 

En México, se interesaron por la variedad de terapias magnéticas del francés 

Henri Durville y pudieron contar a partir de 1890 con un manual en el que se 

describían las diferentes piezas imantadas y sus aplicaciones, así mismo pedían al 

Institut Magnétique de Paris, que les fueran enviados por correo los ‘imanes 

vitalizados’ que correspondieran a los síntomas que presentaban.342   

Para concluir, podemos observar que en México existían ya algunas 

personas dedicadas al magnetismo curativo, muchas de ellas eran espiritistas y/o 

masones y otros tantos lo combinaban con la homeopatía. 

Hahnemann era un hombre estudiado, culto, que escribió libros y se alejó de 

la medicina alopática de su momento, a sus ojos era dañina, séptica, venenosa y a 

veces mortal, sus investigaciones lo llevaron a descubrir el principio de similia 

similibus curantur que fue el siguiente paso obligado para que naciera este nuevo 

método curativo y se dedicó a desarrollarlo para dar surgimiento a la homeopatía 

en un acto puramente filantrópico y altruista.  

Muchas personas se adhirieron a él, ya sea como pacientes o practicantes, 

convencidos de sus virtudes alrededor del mundo. México no fue la excepción, aquí 

decidieron sumarse al nuevo método tanto médicos galénicos como legos, 

practicarlo, difundirlo, propagarlo y luchar por su legalización en aras del bien 

común.  

En el Órganon, Hahnemann habló sobre el magnetismo y él mismo dio pie 

para que se relacionara y entremezclara con la homeopatía. Por otro lado, el 

                                                           
340 La Ilustración Espírita, México, 1º de enero de 1890, 288; 1º de mayo de 1890, 28-29; 1º de 
septiembre de 1890, 146-147, 158-159; 1º de abril de 1891, 366-369; 1º de junio de 1891, 50-52; 1º 
de julio de 1892, 254-260; 1º de febrero de 1892, 278-281; 1º de agosto de 1892, 112; 1º de 
septiembre de 1892, 138-144; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 400. 
341 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 262; La Ilustración Espírita, México, 1º de abril de 1889, 381. 
342 Henri Durville, Aplicación del Imán (Magnetismo Mineral) al Tratamiento de las Enfermedades.  

La Ilustración Espírita, México, 1º de mayo de 1890, 27; 1º de julio de 1890, 96; 1º de enero de 
1891, 287; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 516. 
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espiritismo se mezcló y fusionó con el magnetismo, pues los dos hacen uso de un 

fluido magnético o vital y, fue así como al nacer, desenvolverse y propagarse en el 

siglo XIX nuevos métodos, doctrinas y terapias curativas, es que se combinaron 

estos saberes y muchas personas hicieron uso de estas tres disciplinas. 

Por lo que no fue una rareza o algo meramente fortuito que Francisco I. 

Madera se sumara a la práctica de estos conocimientos: la homeopatía, 

magnetismo y espiritismo convencido de sus virtudes y bondades, los combinara 

para aliviar a los enfermos con el único objetivo de ayudar y mejorar la calidad de 

vida de las personas, que al igual que Hahnemann era masón, estudió y practicó el 

mesmerismo, y los dos guiados por su altruismo y filantropía ejercieron esta nueva 

medicina en beneficio de los demás. 

 Para poder comprender su práctica médica teníamos que hacer una revisión 

obligatoria sobre el surgimiento y desenvolvimiento de estas diferentes disciplinas 

con el fin de mostrar después su desempeño en el ejercicio de la práctica 

homeopática en servicio de los otros, lo que abordaré en el siguiente capítulo. 
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4. La práctica homeopática de Francisco I. Madero 

Cada día somos más partidarios del tratamiento homeopático  
al grado que preferimos esas medicinas aplicadas por un  

chambón como nosotros a tomar las medicinas alopáticas,  
recetadas por lumbreras científicas y sabios médicos, que no  
hacen más que mandarlo a uno más pronto a la otra vida.343 

La homeopatía que nació de Hahnemann como una expresión de amor a la 

humanidad, Madero al conocerla, encontró que era afín a sus principios, la estudió, 

la ejerció con plena convicción y fue fiel propagandista de ella, como lo muestra el 

epígrafe que corona este capítulo y que nos dio a conocer su manera de pensar con 

respecto a la alopatía, homeopatía y el ejercicio de ella.  

Hasta este momento he analizado quién fue Madero, de dónde provino, 

cuáles fueron sus intereses, la manera de actuar y que, además no era sólo un 

hombre de su momento, sino que en él se conjugaron varios aspectos importantes 

como el pertenecer a una familia liberal, con gran soltura económica, proveniente 

de un linaje masónico, educado en el extranjero, lo que le permitió mayor apertura 

de pensamiento.  

Además, era vegetariano, espiritista, homeópata y poseía la facilidad de 

utilizar su tiempo libre al estudio, ejercicio homeopático, al altruismo y tenía a la 

mano personas con quienes podía desarrollar dicho método curativo, 

principalmente en sus trabajadores, pero no se conformó con eso, sino que 

recomendó, recetó y curó a quien se dejó con homeopatía y en combinación de 

otros saberes.  

En el presente capítulo pretendo mostrar bajo qué elementos desarrolló su 

peculiar método curativo homeopático, la difusión que hizo de la homeopatía y la 

mezcla de ésta con otros métodos como el magnetismo y el espiritismo donde 

Madero realmente encontró un camino para desarrollar su lado filantrópico y 

altruista. 

                                                           
343 Carta de Francisco I. Madero dirigida a su tío Antonio Gurza radicado en Durango en el que le 
dice su postura hacia la homeopatía y la medicina de ese momento. El documento se encuentra 
ubicado en AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29590-29593. 
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4.1 Se gesta un homeópata 

4.1.1 Madero conoce el nuevo método curativo y comienza su formación 

como homeópata 

En sus Memorias dio cuenta de su propia mano sobre cómo conoció la homeopatía, 

lo cual describió como un hecho muy importante en su vida, así como parte de su 

práctica: 

Los acontecimientos de más importancia para mí fueron: mi conocimiento de la 

homeopatía en el año de 1896, que fue enteramente incidental, y que debo al coronel 

Carlos Herrera que le encargó un botiquín a mi papá. 344 Desde entonces, que me 

convencí prácticamente de la conveniencia de ese método, he sido entusiasta 

propagandista de la homeopatía, pero en esto me ha excedido mi papá, que ha 

ayudado de un modo eficaz para la propaganda a los infatigables apóstoles de la idea, 

los doctores Segura y Fernández de Lara.345 

La medicina homeopática formaba parte de las modas de finales del México 

decimonónico y se acopló muy bien a las circunstancias imperantes de ese 

momento, en la que dominaba una gran desigualdad económica y existían regiones 

del país que no eran de fácil acceso o no podían pagar una consulta, o simplemente, 

porque no había médicos disponibles, por lo que adolecían de atención médica o 

tratamiento alguno. Es en ese contexto en el que Madero encontró en la homeopatía 

una herramienta útil para llenar esas grandes lagunas, estrechar las 

desigualdades,346 y lograr que sus trabajadores fueran examinados médicamente 

con regularidad,347 pues se convenció de que la homeopatía era el más lógico de los 

sistemas de curación para los enfermos.  

                                                           
344 El coronel Carlos Herrera y López hablaba con sus amigos sobre la eficacia de la medicina 
homeopática, poseía un botiquín y contaba en gran número a las personas que, según él, había 
curado. Herrera fue presidente del Ayuntamiento de la capital y era espiritista. Junto a Juan Farías 
formó el círculo espiritista Viajeros de la Tierra. Madero y Farías mantuvieron comunicación epistolar 
constante desde 1903 y a través de Farías fue que Carlos Herrera conoció a Madero. Ambos 
integraron la mesa directiva del Segundo Congreso Espírita en 1908. Herrera fue propuesto por 
Madero para que ocupara la presidencia de la Junta y en 1912 fue reelecto; en paralelo fue director 
de la Beneficencia pública de la capital. Véase José Valadés, op. cit., p. 60. 
345 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 9, 33; 
Catherine Mayo, op. cit., p. 57; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 18, 20; Eliseo Rangel Gaspar, Imagen de 
Francisco I. Madero. México, Departamento del Distrito Federal, 1984, p. 20; Enrique Krauze, op. 
cit., p. 15; Elena Garza, op. cit., p. 27; Cuadernos espíritas de Francisco I. Madero en Alejandro 
Rosas (comp.), Obras completas…, p. 22; Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 137. 
346 Catherine Mayo, op. cit., p. 55. 
347 Enrique Krauze, op. cit., p. 15. 
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Hacia finales del siglo XIX, las condiciones de salud en México eran 

desalentadoras. Había un alto porcentaje de enteritis, neumonía, malaria y las 

llamadas enfermedades venéreas eran de lo más común, de tal manera que el 

alcanzar la mayoría de edad sin contraerla era considerado como algo 

excepcional.348 

Madero, al conocer la Homeopatía a través del coronel Herrera y de su padre, 

adquirió un botiquín y un instructivo, leyó el Órganon de la Medicina de Hahnemann, 

libros de anatomía, patología y otros de homeopatía. Con su tío Catarino Benavides 

y su padre compartió el gusto por el espiritismo, el magnetismo y la homeopatía. 

Muchas de las críticas personales que lo desprestigiaron, resaltaron que él 

tenía costumbres poco comunes o para los ojos de algunos, extrañas: era espiritista, 

homeópata, vegetariano y masón.349 

Su formación homeopática fue puramente auto didacta, pues carecía de 

tiempo por sus múltiples negocios para poder estudiar de manera escolarizada los 

estudios homeopáticos, además que estos se impartían en la Ciudad de México y 

él habitaba en su rancho Buenavista y posteriormente en San Pedro de las Colonias, 

en Coahuila, lo que implicaba ser otra limitante.  

Sin embargo, al estar muy interesado en esta nueva medicina él estudió 

intensamente el Órganon posteriormente se interesó por otros libros que 

constantemente encargaba a la farmacia homeopática J. González Sucs.,350 donde 

se vendían maletines y tratados homeopáticos para su fácil comprensión 

principalmente dirigidos al público lego, en las que describía la utilización de los 

medicamentos y también servía como medio de difusión de la homeopatía. 

Los libros homeopáticos que adquirió fueron: La salud de los niños de Juan 

María; Manual de la madre de familia de Juan María; Enfermedades de los niños 

por Juan María; la guía de Prost Lacuzon que se llamaba Formulario Homeopático 

o guía patogénica usual para tratar por sí mismo las enfermedades, el cual salió a 

                                                           
348 Stanley Ross, op. cit., p. 36; Alfonso Taracena, op., cit., p. 19. 
349 Véase, FRHN, UNAM, s/a, “Francisco I. Madero es médico homeópata” en El Demócrata 
mexicano, 12 de agosto de 1911; Yolia Tortolero, op. cit., p. 24, 105. 
350 En el capítulo 3 de la presente investigación, realicé una amplia descripción de Julián González, 
volver a ella, de ser necesario. Véase Jethro Hernández, op. cit., p. 37, 39, 43 y 51; Luz Moctezuma, 
op. cit., p. 74; Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 25 y 48. 
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la luz en 1897; el Tratado práctico de homeopatía y guía de las familias, publicado 

en 1871 de Julián Gonzále; Pequeña guía homeopática por J. González; la Guía del 

Dr. TH. Bruckner con traducción del Dr. Paz Álvarez el Tratado de veterinaria por 

Hunter; Medicina veterinaria y homeopática, Veterinaria Homeopática de Gunther. 

Tabla 1. Listado de Libros pedidos a J. González Sucs. que corresponde al 10 de enero de 1901 al 
12 de febrero de 1910. 

Libros pedidos Cantidad Fecha Costo 

Prost Lacuzon 1 10/01/1901 * N/E  

Prost Lacuzon 1 27/06/1903 $ 4.00 

Prost Lacuzon 1 09/11/1903 $5.50 

Prost Lacuzon 4 17/11/1903 $21.00 

Prost Lacuzon 1 22/02/1904 $5.50 

Tratado Práctico de Homeopatía y 

Guía de las Familias de J. González 
1 07/04/1904 N/E 

Prost Lacuzon 1 06/11/1905 N/E 

Prost Lacuzon 2 17/05/1907 $ 3.50 

Prost Lacuzon 2 06/10/1907 $ 7.00 

Prost Lacuzon 1 10/10/1907 $ 7.00 

Prost Lacuzon 2 18/03/1908 $ 3.50 

Prost Lacuzon 1 07/01/1909 $ 7.50 

Prost Lacuzon 1 18/03/1909 $ 4.00 

Guía de Bruckner y Paz Álvarez 1 22/03/1909 $ 4.00 

Pequeña guía homeopática 
por J. González 

1 22/03/1909 N/E 

Manual de la Madre de familia 
por Juan María 

1 22/03/1909 N/E 

La Salud de los niños 
por Juan María 

1 22/03/1909 N/E 

Veterinaria Homeopática de Gunther 1 22/03/1909 N/E 

Prost Lacuzon 1 06/11/1909 N/E 

Prost Lacuzon 1 12/02/1910 $ 4.00 

 Total $ 76.50 

*N/E corresponde a No Especificado 

 

Tabla de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP351 

                                                           
351 El contenido de esta tabla corresponde a información incluida en la correspondencia que existió 

entre Francisco I. Madero y Julián González en la que le solicitó medicamentos homeopáticos, con 
una temporalidad del 6 de julio de 1901 al 3 de abril de 1908. Estos documentos se encuentran en 
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Una de las cartas representativas que le escribió a J. González Sucs. 

solicitando le remitiera libros homeopáticos, es la que corresponde al 27 de junio 

de 1903 en que le avisaron que le remitieron tratados homeopáticos: “Todavía no 

recibimos el tratado de veterinaria por Hunter ni el de enfermedades de los niños 

por Juan María”.352 

Cabe destacar que según como relató en sus Memorias,353 él conoció la 

homeopatía en el año de 1896, pero la primera referencia con la que cuento de 

compra de libros homeopáticos, la hizo a la librería de la Viuda de Charles Bouret 

el 21 de octubre de 1900 y a J. González Sucs. el 27 de junio de 1903, cuatro y siete 

años después, de que él conociera la homeopatía, en realidad no sabemos la 

respuesta a la incógnita de a qué se debió que pasara tanto tiempo antes de ser 

una constante en la compra de libros. 

Esto se pudo deber a falta de tiempo, de interés, tal vez se encontraba muy 

absorto estudiando otros libros como el Órganon de la Medicina o llegaban los libros 

a sus manos por otras personas u otros medios, o en el peor de los casos, esa 

correspondencia no llegó hasta nuestros días.  

No obstante, la realidad es que como pudimos observar en la tabla 1 de la 

página anterior, el tiempo en que pidió libros a J. González Sucs. corresponde al 

periodo que va del 10 de enero de 1901 al 12 de febrero de 1910, mismo año de la 

Revolución Mexicana, además contiene cantidad, fecha y el precio que pagó por 

ellos de acuerdo a su correspondencia privada.  

La información que nos arroja sobre el total de dinero gastado en libros para 

su formación homeopática fue de $76.50, aunque solicitó en total 20 ejemplares de 

la guía de Prost Lacuzon llamado Formulario Homeopático o guía patogénica usual 

para tratar por sí mismo las enfermedades por lo que es muy probable que tantos 

                                                           
el AFIM, SHCP, caja 15, folder 5/7, folio 4947; caja 22, folder 4/7, folio 7220; folio 7222; folio 7224; 
folios 7226-7234; caja 40, folder 4/7, folio 13344; caja 56, folder 4/7, folios 18910-18912; folio 18915-
18920; caja 83, folder 5/7, folio 28402; folio 28419; folio 28436; folder 6/7, folio 28750; caja 85, folder 
3/3, folio 29600; caja 86, folder 2/2, folio 30634; caja 87, folder 1/2, folio 31582; folio 32232; caja 88, 
folder 2/2, folio 32248; folio 33466; caja 89, folder 1/2, folio 34339; folio 34402; caja 90, folder 1/2, 
folio 34915; caja 91, folder 2/2, folios 36415-36417; folio 36434; folios 36452-36453; folio 36555; folio 
36565. 
352 AFIM, SHCP, caja 83, folder 5/7, folio 28419. 
353 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 9, 33. 
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ejemplares no fueran sólo para él, en realidad los obsequiaba como veremos más 

adelante. 

Así mismo esta información vertida en la tabla nos indica que muy 

probablemente fue su favorito, el más sencillo, el más didáctico o con el que mejor 

se acomodaba, tal vez porque en este libro el autor anota el medicamento 

adecuado de acuerdo a cada enfermedad a diferencia del Órganon que no es de 

sencilla lectura, sin embargo, tampoco era tan solicito de las guías homeopáticas 

escritas por Julián González que sí eran menos complejas. 

Muestra de su inclinación  por la sencillez de este libro es la carta dirigida a 

la Viuda de Charles Bouret el 21 de octubre de 1900: “Por su tarjeta postal he sido 

enterado que no tiene en existencia tratados homeopáticos de Prost Lacuzon, lo 

que siento de veras, pues ese tratado es el más sencillo y apropósito para el uso 

de las familias”.354 

En sus Memorias relató que debido a este sistema curativo fue que pudieron 

curar a su madre y a su tío Manuel Madero: 

A ese sistema debemos la vida de nuestra adorada mamacita que estuvo muy grave 

de fiebre tifoidea, y que se alivió merced a la bondad y a la eficacia de la homeopatía. 

Durante su enfermedad, que fue bastante larga por sus recaídas, estuve mucho 

tiempo a la cabecera de su cama y tuve la satisfacción de que en gran parte debiera 

su salud a mis esfuerzos, pues aunque mi papá y mis hermanos estuvieron siempre 

solícitos a su lado, en realidad papá y yo fuimos los médicos por mucho tiempo, y él, 

Mercedes mi hermana y yo, los enfermeros. 

Una vez estaba enfermo de fiebre gástrica Manuel Madero, que se encontraba en mi 

casa, siendo yo su médico y su enfermero.355 

Muy probablemente como lo escribió fue debido a estos hechos que 

comprobó la eficacia y bondad de la medicina homeopática por lo que se dedicó a 

estudiarla en profundidad, en beneficio de sus más allegados.  

El rango de tiempo que existe entre 1896 año en el que él relató conoció la 

homeopatía a 1900 en el que no hizo pedidos de libros homeopáticos, pudo haberse 

                                                           
354 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36415-36416. 
355 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 9, 33, 35; 
También hacen referencia de este evento: Catherine Mayo, op. cit., p. 57; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 
18, 20; Eliseo Rangel, op. cit., p. 20; Enrique Krauze, op. cit., p. 15; Elena Garza, op. cit., p. 27; 
Cuadernos espíritas de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 22; 
Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 137. 



117 
 

debido a que tampoco ejerció realmente la homeopatía hasta el momento en que 

se presentó la enfermedad de su madre, suceso que lo convenció. 

4.1.2 La relación de Madero con otros homeópatas 

Francisco Madero tuvo relación con otros médicos homeópatas del país, entre los 

cuales destaca su conexión con Julián González, Enrique y Carlos Montfort, Joaquín 

Segura y Pesado e Ignacio Fernández de la Lara. 

Julián González tenía una farmacia homeopática, surtía de medicamentos y 

guías homeopáticas a todo el país. La relación que tuvo con Madero al parecer fue 

puramente de negocios en la que Madero le solicitaba medicamentos y libros 

homeopáticos.356  

Muestra de esta relación y correspondencia que mantenían la podemos 

observar en la siguiente carta que le escribió Madero el 10 de enero de 1901 en la 

que le solicitó medicamentos y revista homeopática: 

Obran en mi poder su grata del 1º actual en la que me avisan se sirvieron obsequiarme 
una cartera de medicinas homeopáticas, que ya recibí y que acepto con 
agradecimiento. 
Se me han agotado algunos medicamentos y les suplico remitirme por express: 
1 onza glóbulos Magnesia Muriática, 12ª 
1 onza glóbulos de Arnica, 
2 onzas tintura de Arnica 
1 onza glóbulos de Pulsatilla, 
y ½ onza de cada uno de los siguientes medicamentos que les suplico sean de altas 
diluciones, pues se me pasó pedírselas cuando les pedí un botiquín de altas 
diluciones, para las enfermedades crónicas. Son: Sepia, Bórax. 
Sé que se publica en esa Capital una seria revista homeopática, y les estimaré avisar 
a esos señores que me manden ese periódico y que pueden girar a mi cargo por el 

abono, como acostumbren.357 

También tuvo estrecha relación con los hermanos Montfort, originarios del 

noreste de México, hijos de Margarita Díaz de León Treviño, oriunda de Apodaca, 

Nuevo León, y de Ludwig Augustus Montfort Kemmel, procedente de Marburgo, 

Alemania y médico homeópata. Eduardo nacido el 29 de abril de 1877 murió en la 

lucha revolucionaria del lado maderista.358 Enrique Montfort Díaz de León, nació el 

                                                           
356 Jethro Hernández, op. cit., p. 25, 37, 39 y 51; Luz Moctezuma, op. cit., p. 74. En el subcapítulo 
3.2 La homeopatía en México, de la presente tesis describo más ampliamente el desarrollo y 
participación dentro de la homeopatía que tuvo Julián González. 
357 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36452-36453. 
358 Información consultada en https://www.geni.com/people (10 de febrero de 2022). 
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20 de junio de 1878, era médico alópata convertido a la homeopatía, su hermano 

Carlos Montfort nació el 13 de febrero de 1886,359 quien era médico homeópata.  

En las siguientes cartas que presento muestro un lado de la relación que 

tenía con los Monrfort en las que podemos observar que atendía a sus trabajadores, 

cuyos servicios pagaba Madero y también, le tenía la suficiente confianza para que 

atendiera a su propia familia. 

El 11 de marzo de 1907, su hermano Gustavo le solicitó por correspondencia 

que consultara con el Dr. Montfort qué medicamentos homeopáticos le convenía 

tomar a una niña con una ulceración en la córnea por ser prematura.360 

El 19 de octubre de 1908 le escribió a su hermano Evaristo desde San Pedro, 

a Ames, Iowa y le habló sobre el estado de salud de su madre y el régimen que 

seguiría: “Mamá se ha repuesto bastante con las medicinas del Dr. Montfort, le han 

probado muy bien y tienen bastante cuidado con su régimen”.361 

En la siguiente carta le escribió a su madre el 22 de diciembre de 1908, le 

avisó que habló con el Dr. Montfort y cuáles serían los pasos ideales para seguir 

en el caso de la enfermedad que la aquejaba: 

Hoy recibí tu grata del 19 del actual e inmediatamente hablé con el Dr. Montfort. 
Me dice que le mandes copia de la última receta para ver qué otro medicamento te 
manda de aquí. Él sigue opinando que conviene que te cambies la dentadura, pero 
conviene en que no es esa la única causa de que estés mala del estómago, pues yo 
conozco algunas personas que sin dientes han podido estar bastante bien, tomando 
alimentos adecuados. Así es que será conveniente que a la vez de que veas un 
dentista para que te arregles la dentadura, procures sentir un buen mérito curativo.362 

El 1º de junio de 1909 el Dr. homeópata Carlos Montfort recibió de Francisco 

I. Madero $11.50 por concepto de viaje a Tebas, para consulta y medicamentos de 

Juana Andrés Valero, parte del personal de sus trabajadores en Tebas.363 

Otro médico homeópata con el que trabó relación fue con Joaquín Segura y 

Pesado, quien estudió medicina alopática, pero convencido de la eficacia de la 

                                                           
359 Actualmente en Monterrey, Nuevo León, existen las farmacias y consultorios homeopáticos 
Montfort, así como el Instituto Superior de Medicina Homeopática de Enseñanza e Investigación, 
ISMHEI, Instituto dedicado a la enseñanza de la homeopatía a nivel maestría orientado a médicos 
alópatas los cuales son dirigidos por los descendientes de los hermanos Montfort. 
360 AFIM, SHCP, caja 16, folder 6/7, folio 5374. 
361 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 32882-32883. 
362 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 32963-32966. 
363 AFIM, SHCP, caja 40, folder 6/7, folio 13406. Tebas era un rancho de su propiedad en Coahuila. 
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homeopatía la estudió en Alemania y Francia y al regresar a la Ciudad de México 

fue la medicina que practicó y ejerció.364 

El 19 de diciembre de 1908, le escribió su madre desde México a San Pedro, 

Coahuila en la cual le habló sobre su estado de salud, régimen y medicamentos 

homeopáticos. Le habló sobre el Dr. Segura y Pesado, Fernández de Lara y 

Medina, lo que nos muestra que existía una relación estrecha con estos doctores: 

Mi poca salud que de día en día es peor te aseguro que me siento de mal en peor, 
dile a Montfort que estoy tomando sus últimas medicinas hace tres días, antes estuve 
con pura Nux Vómica, por alimentos puros líquidos y a pesar de esto no me siento 
nada bien, al contrario, pues me he puesto más y más nerviosa, muy débil y el mal 
sabor de la boca no se me quita con nada, si después de ocho días de seguir este 
método sigo así, tal vez deje esas medicinas y vea otro Dr. que no se a quien pues 
no me agrada Fernández de Lara, Segura por no quitarle la clientela a su compañero 
no quiere curarnos, Medina está muy lejos, así no veo otro que pueda curarme, sea 
por Dios.365 

Le escribió a su madre, el 22 de diciembre de 1908, en la que recomendó 

solicitar al Dr. Segura y Pesado la consulte a domicilio: 

Yo recuerdo que Segura tenía muy buena disposición para ir a la casa, así es que 
mándale hablar y puedes tener la seguridad de que irá con todo gusto. Lo que sí 
necesitas es mandarle hablar con frecuencia porque ya sabes que todos los médicos 
homeópatas si no se les vuelve a hablar ni vuelven a la casa, a menos que de una 
vez arregles con Segura que te vaya a ver cada tercer día. Yo creo que eso es lo que 
más te conviene pues el Dr. de Tacubaya está muy lejos y es muy difícil que vayas a 
verlo con frecuencia.366 

El Dr. de Tacubaya al cual hace referencia Doña Mercedes, en la carta antes 

descrita, es el Dr. Medina al que las personas lo conocían como el “Brujo Medina”, 

pues lograba curaciones milagrosas con medicamentos homeopáticos.367  

El doctor al que la madre de Madero se refirió que no le caía bien, era Ignacio 

Fernández de Lara,368 sin embargo, esta carta nos muestra la cercana relación que 

mantenía con Madero y su familia.  

                                                           
364 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 28-31, 33, 42-44, 59, 81, 105, 139, 162, 183-187, 
192; Jethro Hernández, op. cit., p. 42, 80-81, 88, 90, 91, 106-109, 152 y 154; Luz Moctezuma, op. 
cit, p. 82. En el subcapítulo 3.2 La homeopatía en México, de la presente tesis describo más 
ampliamente el desarrollo y participación dentro de la homeopatía que tuvo Joaquín Segura y 
Pesado. 
365 AFIM, SHCP, caja 16, folder 2/7, folio 5133-5134. 
366 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 32963-32966. 
367 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 28 
368 Ibidem p. 186, 191-193; Jethro Hernández, op. cit., p. 82. 
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Fernández de Lara estudió medicina en la Escuela Nacional de Medicina, 

pero adoptó la homeopatía, pues se dio cuenta de los nulos y dañinos efectos de la 

medicina alopática. Con la homeopatía logró curaciones notables y prestigio.369   

En 1890 estableció la Farmacia Central Homeopática.370 Fungió como 

subdirector y director del Hospital Nacional Homeopático. Con el objetivo de llegar 

a los lugares más alejados y a un mayor número de personas publicó Manual de 

Homeopatía Familiar en la que incluía el tratamiento homeopático de cada 

enfermedad para una atención inmediata mientras las personas pudieran llegar a 

un médico homeópata. Mantuvo una relación cercana con Madero y durante la 

Revolución Mexicana fue su médico de cabecera.371  

Madero le recomendaba insistente y constantemente a Sor Carlota Lima, 

amistad muy querida del matrimonio Madero, radicada en Puebla, que fuera a visitar 

al Dr. Fernández de Lara quien atendía en la Ciudad de México para que la curara, 

mostrando la confianza que tenía en él como médico y así se lo escribió en 

diferentes ocasiones desde el 2 de febrero de 1907, que yo tengo registro. En carta 

del 19 de agosto de 1907, Carlota Lima escribió que consultó con el Dr. Fernández 

de Lara y cómo se había estado sintiendo: 

Fui a México como me decía Ud. en un su apreciable última a ver al Sr. Dr. Fernández 
de Lara y después de haberle dicho los pormenores de la enfermedad mía, me dijo 
que no tenía yo nada en el hígado, que nada de lo que siento, ni el color, indican sea 
de allí, las dolencias que es del intestino. Que tomara la medicina que me dio y cuando 
se terminara, le escribiera el efecto que había hecho. 
Así lo hice luego que terminé con los gránulos de Licopodio, que me dio y que me 
calmaron algo el andar y malestar, le avisé a Sor Nieves que lo fuera a ver y le diera 
el pormenor del resultado que tenía con la medicina.372 

En otra carta escrita por Carlota Lima a Madero el 30 de mayo de 1908, lo 

puso al tanto de sus avances en la salud: 

                                                           
369 Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 32; Jethro Hernández, op. cit., p. 82 y 88; Luz 
Moctezuma, op. cit, p. 75. 
370 A la muerte de Fernández de Lara, su esposa e hijos se hicieron cargo de la Farmacia Central 
Homeopática, la cual subsiste hasta nuestros días con el nombre de Médicor, la que cuenta con 
diferentes sucursales, ver https://farmaciasmedicor.com, (19 de enero de 2022). 
371 En el apartado las últimas noticias de Madero como homeópata abordo un poco más ampliamente 
este episodio y en el subcapítulo 3.2 La homeopatía en México, de la presente tesis describo más 
ampliamente el desarrollo y participación dentro de la homeopatía que tuvo Ignacio Fernández de 
Lara. 
372 AFIM, SHCP, caja 16, folder 6/7, folio 5319. 
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En marzo que estuve en México me vio el Sr. Dr. Fernández de Lara, pues me puse 
muy mala y me dijo que el hígado no tiene nada, que todo es en el intestino y me 
probaron también las medicinas que me mandó, que ya ese dolor constante que no 
me dejaba más que cuando estaba acostada, ya no me molestaba.  Ni la molestia 
después de tomar los alimentos. Ahora me queda nada más una cosa como 
inflamación, pero muy ligera, que lo repito por nada, en comparación de cómo sufría 
días pasados. 
Ya hace un mes que no he escrito al Sr. Dr. para que me siga mandando medicina. 
Haber si lo puedo hacer en este que viene.373 

En carta que escribió Madero el 29 de marzo de 1904 a su tío Catarino 

Benavides quien posteriormente se afilió a la lucha maderista, podemos observar 

que además de tener una relación estrecha con Fernández de Lara, también le 

surtía medicamentos de su farmacia homeopática, pero no sabemos con qué 

frecuencia por carecer de mayor correspondencia de este tipo:  

Mucho te agradeceré me hagas favor de dar al portador unas 180 pildoritas de 
Chinchona Rub. Para que tome una enferma 18 diarias por espacio de diez días, pues 
así lo aconseja Fernández de Lara. 
Si tú no tienes en tus botiquines, el mismo Fernández de Lara me dice que me mandó 
un botecito por correo que creo que ya estará en mi casa, recógelo y dale al portador, 
para que cure a su mujer de una hemorragia crónica.374 

En las siguientes cartas podemos observar la interacción que tenía con 

Fernández de Lara. El 19 de enero de 1907 le escribió a su madre: “Como 

recordarás, salió Sarita de ésa con fuerte catarro y ronquera. Pues bien, gracias a 

la medicina que le recetó Fernández de Lara, y a precauciones tomadas en el 

cambio llegó aquí casi bien, pero no se cuidó nada y volvió a caer en cama con un 

poco de calentura”.375 

El 10 de octubre de 1907 le escribió su madre desde la Ciudad de México a 

San Pedro, Coahuila sobre el tratamiento que en un principio obtuvo Antonio 

Madero del Dr. Fernández de Lara: 

Nosotros aquí hemos tenido el cuidado de la enfermedad de Antonio hoy le pongo a 
tu papá un telegrama diciéndole tiene pulmonía desde hace seis días, pero dos días 
antes empezó a esputar sangre y no hizo caso hasta que cayó con una calentura y 
subiendo a 40 grados y ha estado bajando esta mañana tuvo 37 y ½, pero volvió a 
subirle, esto nos hace esperar que sea favorable la crisis que será mañana que son 
los ocho días. Empezó a curarlo Fernández de Lara, e iba muy bien, pero él no le 
tiene fe a la homeopatía y le hablamos a Villarreal o más bien le habló el Sr Amerlac 
por ruegos de Antonio hubo que ceder por darle gusto, pues no estaba conforme y 

                                                           
373 AFIM, SHCP, caja 16, folder 6/7, folio 5332-5333.  
374 AFIM, SHCP, caja 38, folder 1/7, folio 12462. Fernández de Lara era médico homeópata radicado 
en la Ciudad de México del cual escribí en el capítulo referente a homeopatía, hago referencia a él 
en páginas más adelante. 
375 AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 31206-31211. 
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sentía que se iba a morir con ese tratamiento. Como te digo mañana esperamos se 
le corte la calentura y empezar a entrar en convalecencia Dios quiera.376 

También le solicitó a Fernández de Lara que les recetara a otras personas 

que vivían en los ranchos aledaños y que no necesariamente eran parte del grupo 

de trabajadores de los negocios familiares y los medicamentos eran enviados desde 

su farmacia.377 

Muy probablemente la interacción que tuvo con estos doctores homeópatas 

no sólo se quedó en la prescripción de doctor-paciente, sino que trascendió a otros 

ámbitos, como el caso de Fernández de Lara que fungió como su médico de 

cabecera durante la revolución. Además de la confianza que Madero puso sobre 

ellos, en algunas ocasiones le aconsejaron el medicamento más adecuado, a qué 

dilución y con qué frecuencia se debían prescribir para poder ejercer su propia 

práctica médica, el cual desarrollaré en el siguiente apartado. 

4.2 El ejercicio homeopático de Francisco I. Madero 

4.2.1 El homeópata a caballo 

Madero recorrió las rancherías y casas de sus empleados para sanar a los enfermos 

y aliviar sus dolores a través de la homeopatía y del principio similia similibus 

curantur en un acto puramente altruista.  

La casa que habitó en San Pedro de las Colonias junto a su esposa, además 

de ser un lugar donde daba hospedaje y alimentación a forasteros y a niños 

huérfanos o de bajos recursos, también les proporcionaba medicamentos y atención 

médica homeopática.378 

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, el encargado de velar por la 

salud en México era el Consejo Superior de Salubridad, a cargo de los programas 

y proyectos sanitarios implementados por el Estado, influenciados por la medicina 

imperante en ese momento traída de Francia, basada en los avances científicos 

como los de Louis Pasteur. Este consejo recurrió a estrategias educativas y 

normativas para fortalecer el valor de la salud, la higiene en la población, tanto en 

                                                           
376 AFIM, SHCP, caja 16, folder 1/7, folio 5099-5100. 
377 AFIM, SHCP, caja 38, folder 1/7, folio 12462. 
378 Gabriel Ferrer, op. cit., p. 20. 
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su físico como el de su entorno, dentro y fuera de su vivienda y la difusión de la 

medicina preventiva que constaba de tomar acciones para controlar y terminar con 

enfermedades infecto contagiosas o producidas por la mala higiene en la población 

que conducía a un alto índice de mortandad.379 

Ya sea por la influencia francesa en su educación o por las medidas 

implementadas por el gobierno, verificaba que las viviendas de sus trabajadores 

estuvieran bien ventiladas, fueran higiénicas y tuvieran buena atención médica. Al 

principio les enviaba un médico alópata, pero después fue él mismo quien se ocupó 

de atender a los enfermos con homeopatía gratuitamente. No obstante, aquellos 

que requerían especiales cuidados médicos, los enviaba al hospital o mandaba 

llamar a un médico homeópata.380 

Su ejercicio homeopático lo podemos ver reflejado en su “Cuaderno de 

apuntes homeopático” que es un texto en el que llevó una detallada relación de los 

padecimientos y las observaciones de sus pacientes,381  que en su mayoría se 

trataba de sus trabajadores, los medicamentos que él le recetó y los resultados que 

aportaba la medicación, anotaba el nombre del paciente, edad, fecha de consulta, 

padecimiento, medicación que había recetado y en ocasiones anotaba si había sido 

exitosa la curación o no.  

Este cuaderno se trata de un libro copiador que consta de noventa y dos 

páginas. De acuerdo con sus anotaciones recetó a casi trescientas personas sólo 

en el periodo correspondiente del 22 de mayo de 1901 al 9 de agosto de 1902,382  

la que probablemente fue su etapa de mayor actividad en sus consultas 

homeopáticas, pues hasta el momento no se tiene registro de que haya existido 

otro “Cuaderno de apuntes homeopático”. 

                                                           
379 Para profundizar más en este tema consultar: Manuel Martínez Báez, La salud en México antes 

y después de la revolución de 1910, México, D.F., El Colegio Nacional, 2010; Claudia Agostini, 

Médicos, campañas y vacunas. La viruela y la cultura de su prevención en México, 1870-1952. 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016; Claudia Agostini, coord., 

et. al., Curar, sanar y educar. Enfermedad y sociedad en México, siglos XIX y XX. México, UNAM, 

Benemérita Universidad de Puebla, México, 2008. 
380 Juan Sánchez Azcona, op. cit., p. 69. 
381 AFIM, SHCP, caja 92, fólder 2/3, folios 36935-36978. 
382 Véase Robert Stanley Ross, op. cit., p. 34 
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Me parece importante volver a subrayar que según sus Memorias,383  conoció 

la homeopatía en el año de 1896, pero la fecha en que se inicia su  “Cuaderno de 

apuntes homeopático” comienza en 1901, en donde hay un periodo de cinco años 

en los que no tenemos registro de su ejercicio homeopático.384 

En las consultas que realizó de manera física y que reflejó en su cuaderno 

de apuntes homeopáticos encontré que atendió a un mayor número de mujeres que 

hombres, esto queda evidenciado en la siguiente gráfica en la que podemos 

observar la cantidad y porcentaje de consultas que atendió entre mujeres y 

hombres. 

Gráfica 1. Porcentaje de consultas dadas por Madero  

  

Gráfica de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP385 

En la siguiente gráfica podemos advertir el rango de edad de las personas 

que acudieron a su consulta de manera física, en la que se destaca en primer lugar 

las personas en un rango de edad de 50 a 60 años; en segundo lugar, sobresalen 

                                                           
383 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 9, 33. 
384 Ibidem, p. 33, 35. 
385 El contenido de esta gráfica corresponde a la información incluida en el “Cuaderno de apuntes 
homeopáticos” de Francisco I. Madero que cuenta con una temporalidad del 22 de mayo de 1901 al 
16 de junio de 1902. AFIM, SHCP, caja 92, fólder 2/3, folios 36935-36978. Dentro de esta tesis se 
encuentra la trascripción propia y única, pues no existe otra transcripción anterior a esta, dicha 
trascripción del cuaderno se encuentra en el apéndice documental 3. 
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el número de personas que se encuentran en un rango de edad de 30 a 39 años y 

en tercer lugar resaltan las personas que corresponde al rango de edad de 0 a 9 

años.  

Gráfica 2. Rango de Edad de las personas atendidas por Madero 

 
Gráfica de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP 386 

El grupo de personas que menos atendió fue el que corresponde a las edades 

de 20 a 29 años, lo que nos indica que muy probablemente se haya tratado de una 

población generalmente sana y sin padecimientos aparentes, además que las 

poblaciones más marginadas en temas de salud siempre han sido los adultos 

mayores que son los que acumulan más enfermedades y alto índice de muertes, 

por tanto, lo que al parecer podría ser normal que hayan sido las personas con este 

rango de edad que más recurrían a su consulta. 

La frecuencia de medicamentos recetados en su consulta física quedó 

registrada en su “Cuaderno de apuntes”, sobresalen como los medicamentos más 

recetados el mercurius solubilis, sulphur, pulsatila, nux vómica y aconitum napellus. 

 

                                                           
386 Idem. 
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Gráfica 3. Frecuencia de medicamentos recetados en consulta por Madero 

 
Gráfica de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP387 

Tabla 2. Frecuencia de medicamentos recetados en consulta por Madero 

Frecuencia de medicamentos recetados en consulta por Madero 

Mercurius Solubilis 42 Hephar Sulphuris 8 Baptisia Tinctoria 2 Boralia Rubra 1 

Sulphur 37 Ignatia Amara 8 Calcáreum Ferrum 2 Carbo Vegetalis 1 

Pulsatilla 29 Canutillo 7 Calchicum 2 Crocus Sativa 1 

Nux Vómica 29 Chamomila 7 Cantharis 2 Drosera Rutondifolia 1 

Acomitum Napellus 24 China 7 Sepia 2 Graphites 1 

Belladona 24 Ferrum Phosphoricum 6 Coffea 2 Hyosciamus Niger 1 

Plántago 23 Silicea 6 Cuprum Metallicum 2 Lycopodium Clavatum 1 

Arsenicum 21 Phosphorus 5 Hamemmelis Virginica 2 Nux Moscahata 1 

Bryonia Alba 21 Thuya Occidentalis 5 Kali Phosphoricum 2 Plumbum Metallicum 1 

Rhus 
Toxicodendron 

21 Nitricum Acididum 4 Natrum Muriaticum 2 Secale Cornutum 1 

Calcárea Carbónica 19 Calcárea Phosphórica 4 Spigelia 2 Staphisagria 1 

Ipecacuahna 14 Cáusticum 3 Apis Mellifica 1 Zincum  1 

Cannabis Sativa 11 Lachesis 3 Asperula Odorata 1     

Veratrum Album 11 Opium 3 Aurum Foliatum 1     

Árnica Montana 9 Petróleum 3 Aurum Metallicum 1     

Tabla de elaboración propia de documentos existentes en el AFIM, SHCP388 

Cada una de sus consultas las registró minuciosamente en su “Cuaderno” en 

donde anotaba nombre, edad, fecha, padecimiento y medicamento recetado, de 

                                                           
387 Idem. 
388 Idem. Las descripciones de los medicamentos más utilizados por Madero se encuentran anexos 
dentro del apéndice documental 2. 
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esta información me di a la tarea de contabilizar el número de veces de los 

medicamentos que recetó en consulta hecha principalmente a sus trabajadores.  

Dentro de la temporalidad de su “Cuaderno de apuntes” encontré solamente 

una carta que le escribió a J. González Sucs. con fecha del 6 de julio de 1901 en la 

que le solicitó un botiquín de medicamentos homeopáticos: “Les estimaré me 

remitan por express a esta un botiquín de 70 o 90 medicamentos y uno pequeño 

como el que me enviaron últimamente”.389 

En la segunda mitad del siglo XIX en México, el Consejo Superior de 

Salubridad enfrentó grandes retos, en especial con las enfermedades 

infectocontagiosas como la tifo que tenía altas tasas de mortandad, fue la primera 

causa de muerte, le seguían las muertes por septicemia, las neumonías y las 

enfermedades gastrointestinales, otras enfermedades recurrentes fueron la lepra, 

tuberculosis, el mal del pinto, paludismo, tosferina, difteria, sífilis, bocio, fiebres 

intermitentes, viruela, la tifoidea, erisipela, escarlatina, sarampión, disenterías, 

cáncer cérvico-uterino y el gástrico.390 

 

Gráfica de elaboración propia de documentos existentes en el AFIM, SHCP391 

                                                           
389 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36565. 
390 Leobardo Ruiz Pérez, et. al. Antecedentes y evolución de la salud pública en el México 
independiente, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5276/4.pdf (6 de junio de 2022). 
391 Idem. 
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Gráfica 4. Frecuencia de padecimientos
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En la gráfica anterior he podido plasmar la frecuencia de padecimientos que 

atendió durante sus consultas que se encuentran contenidas dentro de su 

“Cuaderno de apuntes homeopático”, en la que sobresale que los mayores 

padecimientos que atendió fueron reumatismo, diarreas, afecciones estomacales, 

fiebres intermitentes, amenorreas, tos, blenorragias, etc.  

El número de consultas que realizó a sus pacientes de manera presencial 

correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 1901 y de marzo a agosto 

de 1902, se ve reflejado en las siguientes gráficas: 

Gráfica 5. Consultas realizadas por mes de marzo a diciembre de 1901 

 

Gráfica de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP392 

Gráfica 6. Consultas realizadas por mes de marzo a agosto de 1902 

 

Gráfica de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP393 

                                                           
392 Idem. 
393 Idem. 
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Una muestra del aspecto de su “Cuaderno de apuntes” es la siguiente tabla, 

en la que se ve reflejado el nombre de la paciente, edad, fecha de consulta, 

padecimiento y medicación recetada. Cabe destacar que en sus anotaciones indica 

que aplicó el tratamiento para herpes zóster recomendado en la guía homeopática 

de Prost Lacuzon. 

Tabla 3. Información que se encuentra dentro del “Cuaderno de apuntes homeopáticos” de 
Francisco I. Madero. 

 

Vega Eulalia 

 
 
 
 

Mayo 
 
 

Junio 
 

Nov 

 
 
 
 

23 
 
 

17 
 
2 

Edad 8 años 
Se quejaba de falta de apetito y estaba pálida y delgada. 
Con la Nux y la Ipeca antes y después de comer, le volvió el apetito  
Le quedaba resequedad a la cabeza que proviene de granos que se 
revientan en el pescuezo están hinchadas. Me parece que es 
herpes zóster y le apliqué el tratamiento de Prost Lacuzon 
Sulfur y Petroleum a la 12ª 1 cada tercer día 
Me avisan que sigue mucho mejor y su aspecto es [ilegible] mucho 
mejor 
Después de estar una temporada bien, le ha vuelto el mal 
Sulfur 1000ª. Petroleum 

 

Tabla de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP394 

En páginas anteriores demostré que el libro más solicitado de homeopatía 

por su sencillez fue el de Prost Lacuzon, lo que expresó en carta a la Viuda de 

Charles Bouret, y en su “Cuaderno” es el único autor al que hace alguna mención, 

con lo que puedo deducir que fue su libro de cabecera. 

También en su “Cuaderno de apuntes” nos reportó que con un total de 231 

personas atendidas entre hombres, mujeres y niños, 495 consultas realizadas, él 

apuntó la observación en 123 consultas que el paciente había mejorado o había 

sido curado, en otros casos escribió que no sanó y le cambió el medicamento o 

prosiguió con el medicamento o realizó la anotación que corresponde según el caso, 

no en todas señaló el resultado. 

                                                           
394 Idem. 
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4.2.2 La medicación homeopática en la pluma de Madero 

El ejercicio homeopático de Francisco I. Madero lo practicó con sus familiares, 

amigos y conocidos por correspondencia, pero es necesario señalar que no fue el 

primero, ni el único en desempeñar este nuevo método curativo y recetarlo a larga 

distancia.  

Todos los personajes sobresalientes dentro del mundo homeopático que 

mencioné en el anterior apartado como Fernández de Lara, los hermanos Montfort 

y Segura y Pesado recetaban por medio de correspondencia y como existía la 

facilidad de poder recibir los medicamentos y las guías homeopáticos en su propio 

domicilio vía correo, resultó ser una medicina accesible y asequible a las personas 

que por diferentes razones no podían tener a su alcance atención médica. 

Una importante huella que dejó de su ejercicio homeopático a distancia, fue 

su correspondencia ahí se menciona el medicamento recetado y las indicaciones a 

familiares, amigos y a extraños, sin embargo, en ocasiones los remedios eran 

proporcionados de su propio peculio.395 

Una de las personas a las cuales ayudó mucho de una forma totalmente 

desinteresada, fue a la Hermana de la Caridad, sor Carlota Lima, persona muy 

querida por Sarita. Se tiene de ella una buena correspondencia con respecto a la 

homeopatía, pues había estado algún tiempo en San Pedro de las Colonias, 

dedicada a obras de caridad, pero después fue trasladada a Puebla, por lo que el 

matrimonio Madero le enviaba donaciones para su labor y cuidaban de su salud, la 

que estaba delicada por su edad.  

Le recomendaba, le recetaba y enviaba los medicamentos homeopáticos, así 

mismo la incitaba a estudiar la homeopatía y ejercerla con su círculo cercano.396  

Como lo muestra esta carta que le dirigió el 17 de enero de 1905, en la que le recetó 

por correspondencia: “Yo creo que para su inflamación le conviene tomar Belladona 

                                                           
395 AFIM, SHCP, Caja 90, Fólder 1/2, Folio 34825-34826; AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 
34832-34833; AFIM, SHCP, caja 83, folder 6/7, folio 28608-28609; AFIM, SHCP, caja 7, folder 7/7, 
folio 2435-2436. 
396 Véase Manuel Arellano, op. cit., p. 29 
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y Merc. Sol. alternadas y si esto no le da resultado Arsenicum o por último Bryonia 

o Acónito que también le probó para el asma”.397 

Carlota Lima le reportó año y medio después que ya se había terminado los 

gránulos homeopáticos y que se encontraba muy mejorada de la digestión y del 

hígado, lo que nos muestra que el tratamiento que había recibido lo siguió, le sirvió, 

mejoró su salud y calidad de vida. 

En septiembre de 1907 le pidió a Madero le medicara a un paciente de 

enterocolitis que enfermó desde que le dieron un medicamento para arrojar la 

solitaria y no había tenido mejoría alguna con tratamientos alopáticos, pues padecía 

de un dolor constante, de estreñimiento, dificultad para comer y de día en día 

empeoraba a lo que este le respondió el 19 de octubre de 1907 sobre el mejor 

tratamiento que debía de llevar el enfermo: “Respecto al enfermo de que me habla, 

he consultado con un médico homeópata de ésta, y me aconsejó que le dijera a Ud. 

que el mejor tratamiento sería darle un día, alternados cada 3 horas Mercurio 

corrosivo y cantharis y al día siguiente de igual modo, ipecacuana y petroleum”.398 

Hubo otro caso de un señor que se encontraba enfermo de flebitis al que 

también sor Carlota le solicitó le recetara por correspondencia, por lo que el 31 de 

octubre de 1908, le prescribió lo siguiente: “Para flebitis dele por lo pronto mercurio 

soluble y luego me avisará cómo siga, para consultar con el Dr. en ésta”.399 

En dicha carta nos podemos percatar que además de recetar, tenía cierto 

asesoramiento de un doctor homeópata, aunque no nos refiere de quién se trata, 

pero por la cercanía geográfica se puede suponer que se refería de alguno de los 

hermanos Montfort. 

Este tipo de intervenciones médicas que tenía con las personas era 

expresamente con el único objetivo de ayudarlas, pues no les cobraba ni un 

centavo, ni solicitaba nada a cambio. 

Durante todo su ejercicio homeopático realizó diversos pedidos en diferentes 

momentos de su vida a González Sucs. en los que le solicitó medicamentos en 

carteras de 40, 48, 60 y 80 frascos; botiquines homeopáticos de 35, 79 y 106 

                                                           
397 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29933. 
398 AFIM, SHCP, caja 23, folder 5/7, folio 7617-7618. 
399 AFIM, SHCP, caja 88, folder 2/2, folio 32248.  
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remedios que se encontraban dentro de cajas de madera de nogal, 400 también 

requirió específicos varios de manera individual. Además, le compraba manuales y 

guías homeopáticas.  

Una carta representativa de la correspondencia entre ellos es la que 

corresponde al 27 de junio de 1903, en que dieron aviso que le remitieron 

medicamentos y guía homeopática: 

Con esta fecha le remitimos por el Express Fargo los dos botiquines que Ud. desea 
en su grata de 21 del actual. 
Recibimos el giro que se sirvió mandarnos por valor de $33.00 a cargo del Banco 
Central y a nuestro favor, con lo que queda saldada nuestra última remisión de un 
botiquín y pomitos. 
Importan los dos botiquines de 106 medicinas que hoy le remitimos              $42.00 
Un tratado por Prost-Lacuzon                                                                              4.00 
Cuya cantidad de $46.00 dejamos cargada en cuenta. 
Todavía no recibimos el tratado de veterinaria por Hunter ni el de enfermedades de 
los niños por Juan María.401 

Imagen 17: Cartera de medicamentos homeopáticos. 

 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-homeopatia-287-articulo-el-botiquin-
homeopatico-del-dr--S1888852615000272#imagen-2.  

Consultado el 8 de septiembre de 2022 

                                                           
400 Actualmente las farmacias Médicor, sucesor de la Farmacia Central Homeopática, propiedad del 
Dr. homeópata Ignacio Fernández de Lara, fundada en 1890 aún vende botiquines homeopáticos 
de 30 y 60 medicamentos en presentación de gotas y glóbulos, pero ya no en caja de madera de 
nogal, sino en un empaque de plástico. 
401 AFIM, SHCP, caja 83, folder 5/7, folio 28419. 
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Cada frasco de medicamento que compraba Madero costaba 50 centavos y 

compraba las guías de Prost Lacuzon a $4.00. Esta información nos da una 

perspectiva de lo que gastaba en los obsequios que hacía y nos muestra una 

cantidad aproximada de lo que debió de haber desembolsado entre libros y 

medicamentos homeopáticos, de los cuales la mayoría los regalaba para beneficio 

de otras personas en un acto totalmente filantrópico y altruista que si bien, era un 

hombre que contaba con los recursos económicos para hacerlo, en realidad, no 

cualquiera estaba dispuesto a hacer uso de su peculio en beneficio de otros. 

Imagen 18: Botiquín homeopático de caja de madera. 

,                                                                                             

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-homeopatia-287-articulo-el-botiquin-
homeopatico-del-dr--S1888852615000272#imagen-2. Consultado el 8 de septiembre de 2022 

 

4.2.3 Madero el médico del linaje familiar homeópata 

Francisco I. Madero en sus Memorias dio cuenta que conoció la homeopatía en 

1896 por el coronel Carlos Herrera,402 el cual le encargó un botiquín a su papá y 

desde ese momento Madero se convenció de la veracidad y conveniencia de ese 

método. Muchos de los integrantes de la familia Madero se trataron con homeopatía 

                                                           
402 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 9 y 33. 
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algunos eran fieles creyentes y sus defensores, desde el abuelo Evaristo hasta el 

hermano menor Carlitos.  

En diferentes ocasiones junto a su padre actuaron como médicos 

homeópatas seleccionando el mejor medicamento tanto para sus hermanos como 

para su madre y otros familiares, aunque también la familia Madero fue medicada 

por otros médicos homeópatas como lo vimos en un apartado anterior. 

Una carta por demás interesante, en la que se plasmó perfectamente bien la 

manera de pensar de la familia Madero con respecto a la homeopatía y muy en 

especial de su hermano Gustavo es la carta del 24 de marzo de 1905, en la que 

comentó sobre la enfermedad de su hijo al que medicó con homeopatía logrando 

gran mejoría: 

estando en [ilegible], recibí un telegrama de mi casa en que me avisaban que mi hijito 
último estaba gravísimo: inmediatamente me vine y llegué aquí a las 2 ½ am del 
martes, encontrando a mi hijito en agonía, pues tenía una bronquitis capilar: 
inmediatamente que llegué: suspendí por 4 horas las medicinas del Doctor (te lo digo 
bajo mucha reserva pues no quisiera que él lo supiera) y le comencé a dar tártaro 
emetias; después le di Lycopodium, y se notó una gran mejoría, habiéndose 
acentuado al grado que ahora se considera al niño fuera de peligro. En una de las 
veces que el niño estaba con una debilidad mental, le di carb. veg. e inmediatamente 
surtió su efecto, tanto que el doctor desistió de su propósito de ponerle una inyección 
de aceite con alcanfor. La homeopatía ha salvado una vez más una vida perdida!!, 
gracias a Dios. Como te digo no quisiera que se divulgara porque el Doctor Garza 
Cárdenas se ha portado de una manera admirable y por solo el interés de la 
amistad.403  

Su tío Manuel Madero Farías, hijo del segundo matrimonio de su abuelo, vivió 

en su casa por varias temporadas y en una ocasión, a finales de octubre de 1900, 

en que enfermó de una fiebre gástrica, Madero fue su médico y enfermero, junto a 

su tío Catarino Benavides.404 Logró su completa curación con los medicamentos 

homeopáticos. Este evento fue descrito en sus Memorias.405 

                                                           
403 AFIM, SHCP, caja 8, folder 2/7, folio 2581 y 2582-2584. 
404 El tío de Francisco, Catarino Benavides, era su tío en 2º grado por línea paterna, era uno de sus 
empleados dentro de las haciendas, practicaba el espiritismo, el magnetismo y la homeopatía, juntos 
formaron el Círculo de Estudios Psicológicos de San Pedro, fundaron el Centro Antirreeleccionista 
de San Pedro y lo apoyó para hacer la revolución. 
405 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 33, 35; 

AFIM, SHCP, caja 16, folder 2/7, folio 5150. Lo cité anteriormente en el apartado 4.1.1 de la presente 

tesis, Madero conoció el nuevo método curativo y comenzó su formación como homeópata. 
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Acerca de este suceso, también le escribió, el 3 de noviembre de 1900 a su 

hermano Gustavo y sucesivamente a su primo Rafael,406 que habían sido él y su tío 

Catarino los médicos homeópatas de cabecera de su tío Manuel, además le 

recomendó sus servicios profesionales como médico homeópata: 

Estuvo enfermo Manuel algunos días, pero gracias al tratamiento homeopático que le 
aplicamos entre mi tío Catarino y yo, no sufrió ningunas molestias, pronto se levantó 
de la cama, y la convalecencia ha sido casi nula. Siento no haber estado en ésa 
cuando estuviste enfermo porque hubiera tenido el gusto de prestarte mis servicios 
“profesionales”, y estoy seguro que hubieras quedado contento conmigo.407 

En diversas ocasiones fue el médico de cabecera de algunos integrantes de 

su familia y estaba siempre al tanto de su salud como lo muestra la siguiente carta 

que le escribió a su madre en Parras, Coahuila, el 6 de junio de 1901, en la que 

pensaba: “No deja de apenarme algo el saber que algunos de mis hermanitos han 

estado algo enfermos y más lo siento porque no estuvimos en ésa papá o yo que 

quizá hubiéramos tenido la oportunidad de abreviar sus males, haciendo una buena 

selección del medicamento más apropiado”.408 

En una ocasión doña Mercedes estuvo muy grave, pero se alivió bajo los 

medicamentos homeopáticos y su cuidado médico junto al de su padre, este 

acontecimiento sucedió en enero de 1902 y también lo plasmó en sus Memorias:  

A ese sistema debemos la vida de nuestra adorada mamacita que estuvo muy grave 

de fiebre tifoidea, y que se alivió merced a la bondad y a la eficacia de la homeopatía. 

Durante su enfermedad, que fue bastante larga por sus recaídas, estuve mucho 

tiempo a la cabecera de su cama y tuve la satisfacción de que en gran parte debiera 

su salud a mis esfuerzos, pues, aunque mi papá y mis hermanos estuvieron siempre 

solícitos a su lado, en realidad papá y yo fuimos los médicos por mucho tiempo, y él, 

Mercedes mi hermana y yo, los enfermeros.409  

                                                           
406 Rafael Lorenzo Hernández y González, era primo por la rama materna de su padre Francisco 
Madero Hernández. Rafael nació en Parras de la Fuente el 26 de mayo de 1877, Coahuila, hijo de 
Antonio V. Hernández Benavides quien fungió como gobernador de Coahuila. Rafael era de 
profesión abogado, radicaba en la Ciudad de México y por muchos años fue su amigo de correrías 
y confidente, le confiaba sus asuntos amorosos y le solicitaba le diera informes de Sara Pérez, antes 
de reiniciar su romance para luego contraer matrimonio con ella. En el gobierno de Madero ocupó la 
Secretaría de Gobernación y de Fomento. 
407 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36427-36429 y 36430-36431. 
408 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36561-36562. 
409 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 33; AFIM, 
SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36820-36823 
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En marzo de 1902 le escribió a su primo Rafael que se encontraba en la 

Ciudad de México el 4 y 11 de marzo de 1902 desde Buenavista,410 en las que le 

comentó que las fiebres intermitentes que padeció su hermano menor, Carlos, y su 

madre que estuvo enferma de tifoidea, no resistían mucho al tratamiento 

homeopático, además que las enfermedades tratadas con dicha medicación tenían 

rápida convalecencia.411 

El 14 de enero de 1909, le escribió a su papá a Monterrey, en la que le ofreció 

ir a curar a su hermano menor, Carlos en su deseo de ayudar: “Hazme el favor de 

decirme cómo ha seguido Carlitos. Yo creía que ya estaría casi bueno, pero me ha 

abrumado lo que me dice mamá que lo van a cloroformar para poderlo curar. Si aún 

está con la idea que lo cure yo crees que pueda servir de algo mi ida a esa, 

procuraré hacerlo”.412 

Madero y Sara tuvieron problemas médicos para tener hijos, pues ella los 

perdía, a pesar de las consultas con los médicos en la Ciudad de México, de las 

prescripciones homeopáticas dadas por médicos homeópatas y por él mismo, los 

reposos intermitentes y los baños termales en el Topo Chico, Nuevo León y 

Tehuacán, Puebla, estuvo embarazada por enésima vez y por una condición 

ginecológica de nuevo abortó,.413  

Existen cartas en diversos momentos en las que se destaca la preocupación 

y ocupación que tuvo por la salud de su esposa, le recetó medicamentos 

homeopáticos de manera presencial y por correspondencia.414 

El 6 de diciembre de 1903 le escribió a su mamá que se encontraba en la 

Hacienda El Rosario, Parras sobre el estado de salud de su esposa y los 

medicamentos que tomó: “A Sarita la encontré muy acatarrada pero con la Nux 

                                                           
410 Buenavista era el rancho de su propiedad donde habitaba Madero, se encontraba en Parras de 
la Fuente, Coahuila. 
411 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36645-36648 y 36668-36671. A su tío Antonio Gurza le 
escribió también sobre este asunto el 11 de octubre de 1902, AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 
36820-36823. 
412 http://www.archivo.cehmcarso.com.mx/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/JZD/LXIV-
3/1/15/1/LXIV-3.1.15.1.jzd&fn=34178. Consultado el 17 de agosto de 2021. 
413 Para mayor información sobre el tema, véase José Valadés, op. cit., p. 141. 
414 Manuel Arellano, op. cit., p. 41; Stanley Ross, op. cit., p. 329. 
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Vómica en las tardes y noche y el Aconit en la mañana, ya está enteramente 

bien”.415 

El 5 de octubre de 1904 le escribió a su mamá que radicaba en Monterrey 

sobre el estado de salud de su esposa: “Ha seguido mejorando poco a poco con 

solo una dosis que le di cuando estaba aquí papá de hellonia dioica, ya te digo no 

le ha repetido otra dosis porque cada día se nota algo mejor, lo que prueba que el 

medicamento sigue avanzando. Tenemos muchas esperanzas de que con esta 

medicina se alivie mucho”.416 

En carta que dirigió a su esposa el 4 de mayo de 1906 a Topo Chico, Nuevo 

León, lugar donde las personas iban a tomar baños termales, le recomendó que: 

“No dejes de tomar tu Lachesis, Naja y ara lo cual te los voy a mandar por correo, 

pues esos medicamentos pueden influir en que se retire más pronto y más 

radicalmente tus males, pues recordarás el buen efecto que te causaron cuando 

los tomaste por primera vez”.417 

Madero tenía plena y absoluta convicción de la eficacia y benevolencia de la 

homeopatía, aparte de recetar a muchas personas, se trató él mismo con 

homeopatía, y esto era de esperarse, pero nos dejó por medio de su 

correspondencia evidencia de ello en la carta que escribió a su primo Rafael que se 

encontraba en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1902, le comentó: “yo he 

estado un poco malo de diarrea, pero gracias al arsénico en dosis homeopáticas 

muy pronto quedé perfectamente bien”.418 

En medio de su trabajo político que desarrollaba en 1908 y había destinado 

muchas horas a leer libros de historia para poder redactar su libro que empujado 

por los espíritus, sobre todo por José, se dio a la tarea de escribir, para lo cual 

compró y leyó innumerables libros de historia y pasó muchas horas dedicado a la 

escritura de dicho trabajo, por lo que se retiró a su rancho Australia a realizar tal 

hazaña, así mismo escribía correspondencia política y se enfrentaba con una gran 

tensión por la situación que se vivía en el país y que por supuesto él era el principal 

                                                           
415 AFIM, SHCP, caja 83, folder 6/7, folio 28771-28772. 
416 AFIM, SHCP, caja 89, folder 2/2, folio 34650-34651. 
417 AFIM, SHCP, caja 90, folder 1/2, folio 35292-35293. 
418 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36694-36697. 
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actor de ella, además de La Sucesión Presidencial en 1910, se encontraba 

escribiendo su Manual Espírita.419  

Cuando publicó su libro llamado La Sucesión Presidencial en 1910, se 

convirtió en una figura nacional en 1909, en el que afirmó que los problemas de 

México eran el absolutismo y que sólo la democracia, un sistema de elecciones 

libres, la independencia de la prensa y los tribunales podrían transformar a México 

en un Estado democrático moderno. Atacó abiertamente al sistema político, criticó 

al gobierno porfirista, se pronunció en contra de las concesiones a los extranjeros y 

del sistema agrícola, del analfabetismo, del alcoholismo, de las malas condiciones 

de vida de los obreros industriales y la forma en que se les perseguía. Así mismo, 

llamó a formar un nuevo partido, el Antirreeleccionista. Como era evidente, esto 

propicio tensiones en el gobierno, en el país y por su puesto en su vida.420 

Con la finalidad de publicitar su libro, fundar clubes antirreeleccionistas y 

despertar al pueblo de México, para posteriormente convocar a una convención en 

la que quedarían representadas todas las entidades federativas, creó el Centro 

Antirreeleccionista con su órgano de difusión El Antirreeleccionista para pelear por 

el Sufragio Efectivo, No Reelección.421 Realizó cinco giras de propaganda por toda 

la república, en tales giras iba acompañado por su esposa y su taquígrafo Elías de 

los Ríos. En la primera gira estuvo acompañado además de Félix F. Palavacini,422 

                                                           
419 Existe una carta en la que le escribió a Nicolás González y González el 26 de septiembre de 1909 
en la que le dice que ya estaba trabajando en su Manual Espírita cuando fue interrumpido por cólicos 
hepáticos de la cual todavía se encontraba en recuperación. Epistolario de Francisco I. Madero en 
Agustín Yáñez, et. al. (comp.), Epistolario..., p.432-433. 
420 Friedrich Katz, op. cit., p. 65-67. 
421 En mayo de 1909 se fundó el Centro Antirreeleccionista y en junio apareció el primer número de 
El Antirreeleccionista, era un periódico semanal, su primer director fue José Vasconcelos, más tarde 
fue nombrado Félix F. Palavacini y como colaboradores Luis Cabrera, Toribio Esquivel Obregón y 
Federico González Garza. Debido a un artículo anónimo publicado en dicho periódico en el cual se 
ponía en duda el patriotismo del presidente por las concesiones otorgadas a los Estados Unidos, un 
juez emitió una orden de clausura al periódico, secuestro de la maquinaria y orden de aprehensión 
para los responsables. El Partido Antirreeleccionista sostuvo el postulado de sufragio efectivo no 
reelección, reclamaban el abandono que se tenía a la clase obrera, a los yaquis y mayas, la 
preferencia exagerada hacia los extranjeros y era presidido por el Lic. Vázquez Gómez, aunque fue 
creado por Francisco I. Madero. Enrique Krauze, op. cit. p. 43; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 60-62; Eliseo 
Rangel, op. cit., p. 32; Stanley Ross, op. cit. p. 66, 70, 82 y 87; Charles Cumberland, op. cit., p. 95-
96, 102 y 129; Manuel Arellano, op. cit. p. 65, 75, 87 y 89. 
422 Félix Fulgencio Palavicini Loria fue un ingeniero, periodista, escritor y político tabasqueño. Poco 
tiempo después de haber acompañado a Madero en su primera gira política y haber quedado al 
frente del periódico, se retiró de la lucha antirreeleccionista, había actuado mal con los bienes del 
periódico El Constitucionalista cuyo propietario mayoritario era Madero y al ser éste aprehendido en 
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abarcaron Veracruz, Progreso, Mérida, Campeche, Tampico, Monterrey y concluyó 

en San Pedro.423 

Con todo este trabajo y estrés encima, sufrió varios padecimientos derivados 

de las horas empleadas a la lectura, a la escritura y todos estos sucesos antes 

descritos que detonó en una afección oftálmica y una enfermedad gástrica. La 

afección oftálmica la tuvo en el ojo derecho con frecuentes jaquecas, en septiembre 

de 1908 en la que para curarse también se trató con homeopatía.424 

El 22 de septiembre de 1909, en una carta que Madero dirigió desde San 

Pedro, Coahuila a El Antirreleccionista en la Ciudad de México se ve reflejado el 

asunto de su enfermedad gástrica: 

El Sr. Dr. Enrique Montfort Díaz,425 opina que la enfermedad del Sr. Dn. Francisco I. 
Madero es un catarro gástrico duodenal, con propagación a las vías biliares y creen 
que tardará en curar diez días. La temperatura en el momento de observación es de 
38 grados. Pulso regular a 90 por minuto. Su estado general es bastante 
satisfactorio.426 

En carta escrita a su hermano Gustavo, el 4 de octubre de 1909 desde San 

Pedro, hizo referencia a su enfermedad: 

Mi enfermedad se prolongó más de lo que creíamos, pero afortunadamente desde 
antier abandoné la cama y estoy mejorando rápidamente. 
Por prescripción de los médicos, ve veré forzado a ir a Tehuacán muy pronto. 
Consulté con el Dr. Montfort la medicina que me recomiendan de Teráxacao, 
medicina muy conocida por el Dr., pero que no tiene aplicación en mi caso, según 
estuvimos consultando en los tratados respectivos. 
Se me han dado algunas prescripciones que creo probarán muy bien entre ellos el de 
ir a Tehuacán.427 

                                                           
Monterrey, Palavicini publicó una carta en la cual daba apoyo al General Díaz, a pesar de esto, 
siempre recibió la ayuda de Madero. Participó en la Revolución Mexicana editando varias 
publicaciones a favor del antirreeleccionismo en el país, fue secretario del Centro Antirreeleccionista. 
De ideas progresistas, se afilió al maderismo y fue diputado por su natal Tabasco. José Valadés, op. 
cit., p. 246; Manuel Arellano, op. cit., p. 310. 
423 Enrique Krauze, op. cit., p. 43-44; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 60-61; Alfonso Taracena, op. cit., p. 
91; Eliseo Rangel, op. cit., p. 31; Francisco Madero, Pensamiento y…, op. cit., p. 86; Charles 
Cumberland, op. cit., p. 86-90, 127; Manuel Arellano, op. cit., p. 79-82, 92; José Valadés, op. cit., p. 
252; Stanley Ross, op. cit. p. 85-86; Gloria Villegas, op. cit. p. 262. 
424 Véase José Valadés, op. cit., p. 199; Stanley Ross, op. cit., p. 57; Alfonso Taracena, op. cit., p. 
48 y 94. 
425 El Dr. Enrique Montfort Díaz era médico homeópata, así como su hermano Carlos Montfort, 
algunas veces iban a los ranchos de la familia Madero a atender a algunos empleados e incluso a la 
familia Madero. 
426 Epistolario..., p.432; Stanley Ross, op. cit., p. 88; Taracena, p. 78; Manuel Arellano, op. cit., p. 86. 
427 AFIM, SHCP, caja 89, folder 1/2, folio 34101. 
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En carta escrita a su madre, el 1º de noviembre de 1909, desde Tehuacán 

Puebla, le comentó sobre el padecimiento de cólicos hepáticos: “Mi cólico me dio 

en México un día antes de mi salida, pero cedió muy pronto a la calcárea carbónica. 

Aquí no me ha vuelto”.428 

Una vez recuperado inició su segunda gira el 19 de diciembre de 1909, ya no 

participó Félix F. Palavacini por encontrarse al frente del periódico El 

Antirreeleccionista, por esta razón, lo acompañó Roque Estrada como orador 

político, además de su esposa encargada de las cuestiones personas y 

administrativas y su taquígrafo. Se inició en Querétaro, después Guadalajara, 

Colima, Mazatlán, Culiacán, Navojoa, Álamos, Guaymas, Hermosillo, Nogales, 

Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral, Torreón y San Pedro, donde se acrecentaron 

considerablemente las presiones por parte del gobierno, sin embargo a todos los 

lugares en donde se presentaba eran recibidos por multitudes, pues ya era un 

político conocido.429 

A principios de 1910 dio inicio su tercera gira de propaganda política por 

Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí donde 

también fueron recibidos por miles de personas entusiastas.430 

Durante esta gira acusaron a Madero de robar guayule a sus vecinos de la 

compañía Filipinas que colindaba con su hacienda Australia por lo que el 14 de abril 

de 1910 con ayuda de Ramón Corral, se dictó por un juez en Saltillo orden de prisión 

contra él, ya como precandidato a la presidencia de la República, precisamente 

cuando se llevaba a cabo la Convención en el Tívoli del Eliseo, en la Ciudad de 

México.  

Para evitar tal aprehensión se refugió en la casa de Federico González 

Garza, mientras su abogado Adrián Aguirre Benavides arreglaba tal situación, pues 

previo a esto él ya había ganado la acción civil, además que esta propiedad ya se 

encontraba sólo a nombre de su padre, sin embargo el gobierno quiso convertir esta 

                                                           
428 AFIM, SHCP, caja 89, folder 1/2, folio 34293-34294. 
429 Enrique Krause, op. cit., p. 44; Stanley Ross, op. cit., p. 91-96; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 63 y 64; 
Manuel Arellano, op. cit., p. 96-108; Charles Cumberland, op. cit., p. 91-92, 107, 109-115; Francisco 
Madero, Pensamiento y…, op. cit., p. 83-84. 
430 Enrique Krause, op. cit., p. 45; Alfonso Taracena, op. cit. p. 107; Charles Cumberland, op. cit., p. 
115-116; Manuel Arellano, op. cit., p. 212-216. 
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acción civil en un procedimiento criminal, no obstante Limantour intercedió a su 

favor.431 

La Convención Nacional Antirreeleccionista tuvo lugar el 15 de abril de 1910, 

a las nueve de la mañana con la asistencia de veinte delegados del Partido Nacional 

Antirreeleccionista y su aliado el Partido Nacional Democrático que representaban 

a 27 estados, aquí se nombró la junta directiva, acordaron las reglas de 

procedimientos y nombrar un comité para elaborar un panorama general.432 

En abril de 1910, Madero le envió un ejemplar de su libro al presidente Díaz, 

el cual no leyó, sin embargo, antes de tomar protesta como candidato, el día 16 a 

las cuatro de la tarde se entrevistó personalmente con él, en su casa, en la calle de 

Cadena número 8, al que encontró más decrépito, débil y a la cual no se llegó a 

ningún arreglo, pues Madero le pedía garantías a lo que el presidente le respondió 

que confiara en la Suprema Corte. Este mismo día fue electo como candidato a la 

presidencia de la República por los partidos Nacional Democrático y Nacional 

Antirreeleccionista. El 17 de abril de 1910 a las once de la mañana Madero y 

Francisco Vázquez Gómez rindieron protesta. 433 

 En dicha protesta declaró, entre otras cuestiones, que si el presidente de la 

República no respetaba los derechos del pueblo, valiéndose del fraude, entonces 

se usaría la fuerza para obligar a respetar su soberanía. Definió que Díaz no era un 

peligro, sino más bien Ramón Corral, quien sería el gobernante real. Declaró estar 

dispuesto a renunciar a su candidatura si el presidente celebraba un acuerdo con 

los demócratas y los antirreeleccionistas permitiendo se eligieran libremente a 

diputados, senadores, vicepresidente y magistrados por medio de convenciones 

independientes, además su propuesta de gobierno contenía 19 puntos sobre la ley 

de imprenta, la ley electoral, las pensiones de los obreros, el combate al 

alcoholismo, la política del el ferrocarril, sobre relaciones exteriores, etc.434 

                                                           
431 Alfonso Taracena, op. cit. p. 107; Stanley Ross, op. cit., p. 98-99, 213; Manuel Arellano, op. cit., 
212-216; Enrique Krauze, op. cit., p. 45; Gloria Villegas, op. cit., p. 273. 
432 Charles Cumberland, op. cit., p. 117-118; Gloria Villegas, op. cit., p. 273. 
433 Rosa Guerra, et. al., Cara o cruz: Francisco I. Madero. México, Penguin Random House Grupo 
Editorial Taurus historia, 2019, p. 34-37; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 67; Enrique Krauze, op. cit., p. 45; 
Manuel Arellano, op. cit., p. 119.. 
434 Manuel Arellano, op. cit., p. 117-123; Stanley Ross, op. cit., p. 99. 
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En mayo inició su cuarta gira en Puebla, Tlaxcala, Jalapa, Veracruz, 

Guanajuato, Jalisco, Pachuca y la Ciudad de México, los mítines se volvieron más 

recurridos y más riesgosos.435 

La quinta gira de propaganda política Madero la inició el 3 de junio de 1910 

por Saltillo, San Luis Potosí y Monterrey.  

Durante esas giras la gente lo conoció, lo ovacionó y le solicitaron fuera él, el 

próximo presidente. Al ser convencido, decidió entrar en la contienda política bajo 

el principio “Sufragio efectivo, no reelección” y emprendió una importante campaña 

política.  

En total realizó cinco giras de propaganda y poco a poco fue convirtiéndose 

en un enemigo poderoso para el presidente en curso, Porfirio Díaz, por lo que se 

inició una persecución contra los antirreeleccionistas lo que abordaré un poco más 

delante del presente trabajo. 

 

4.3 La combinación de saberes 

4.3.1 El magnetismo como método curativo en Madero 

Para poder explicar al magnetismo como su método curativo es importante recordar 

que fue desarrollado y descrito por el médico alemán Franz Anton Mesmer como el 

fluido impalpable que conecta con el universo y atraviesa todos los cuerpos. 

Consideraba que el magnetismo era una fuente de curación para las enfermedades 

mediante el uso de imanes, la imposición de manos, tomar agua magnetizada, 

realizar pases magnéticos a distancia sobre el cuerpo y tocamientos con una varilla 

magnetizada, este actuaba sobre el fluido magnético de las personas y se decía 

que hacía posible la curación de ciertas enfermedades o por lo menos las aliviaba.  

Se vinculó el magnetismo con las prácticas espiritistas para realizar 

curaciones magnéticas, 436 se inducía a los pacientes a estados de sonambulismo 

controlado y adquirían facultades que no tenían en su estado normal como la 

                                                           
435 Enrique Krauze, op. cit., p. 46-47; Stanley Ross, op. cit., p. 103-105; Manuel Arellano, op. cit. p. 
125-132; Charles Cumberland, op. cit., p. 128. 
436 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 18. 
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clarividencia y la comunicación con los muertos.437 En diversas ocasiones, el sujeto 

en sueño magnético, llamado también hipnotismo, podía diagnosticar sus propias 

enfermedades y prescribir el remedio.438 

El magnetizador trasmitía al enfermo su propio fluido para el 

restablecimiento de su equilibrio. Durante el tratamiento, el paciente experimentaba 

una crisis magnética, o sacudida eléctrica, a partir de la cual comenzaba a 

mejorar.439 

Se creía que el magnetismo incorporado teórica y prácticamente al 

espiritismo dio solución a enfermedades declaradas incurables por la medicina 

oficial. Las curaciones magnéticas (pases y agua magnetizada), obtuvieron un 

lugar importante en el campo paracientífico del pluralismo médico dentro del 

espiritismo.440 

Hahnemann reconoció el valor terapéutico del magnetismo animal. Sobre los 

pases magnéticos, indican que se trata de transmitir la vitalidad al paciente por 

medio del contacto de una persona que ejercía un pase sencillo con las palmas de 

las manos desde la cima de la cabeza hacia abajo sobre el cuerpo hasta la punta 

de los dedos de los pies lo que producía una distribución armoniosa de la fuerza 

vital a través del organismo magnetizado.441 

La práctica de la hipnosis era frecuente entre los espiritistas mexicanos. 442 Se 

efectuaban sesiones de hipnotismo experimental, a las que asistían médicos y 

estudiantes, las cuales tenían el propósito de curar enfermedades.  

                                                           
437 Luis Díaz, op. cit., p. 16; Sierra. “Carta al presbítero D. Aquiles Sarría” en La Ilustración 
Espírita, 1º de abril de 1872, pp. 25- 28; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 17 y 514; Sierra. “El espiritismo 
y sus adversarios” en La Ilustración Espírita, 15 de agosto de 1872, pp. 109-110; La Ilustración 
Espírita, México, 1º de julio de 1890, 67-69. 
438 El escritor –y magnetizador- Jean Paul Richter, difundió esta escritura en Alemania en 1823, 
Ludwig Börne publicó un ensayo sobre el tema. Véase Gonzalo Rojas, op. cit., p. 19; Margarita Vera, 
op. cit., p. 384, 398, 400, 514. 
439 Ibidem, op. cit., p. 400. 
440 Gonzalo Rojas, op. cit., p. 606 y 610. 
441 Ibidem, Tomo II. p. 67-71.                       
442 Se refiere a hipnosis al sueño magnético o sonambulismo artificial, en el que la persona 
presentaba hipersensibilidad y gran capacidad de memoria, en ocasiones, podía diagnosticar sus 
propias enfermedades y prescribir el remedio, podían leer con los ojos cubiertos, adivinar 
pensamientos de otros, encontrar objetos perdidos e incluso predecir el futuro. Bajo sueño 
magnético o hipnosis, los sonámbulos escribían lo que los espíritus les dictaban, podían ver y 
escuchar a los espíritus. Se aplicó con fines terapéuticos dentro y fuera del espiritismo.  
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Algunas personas en México se dedicaron a la curación magnética de manera 

gratuita,443 hacían uso del agua magnetizada,444 curaban mediante la imposición de 

manos o recetando remedios alopáticos y homeopáticos,445  muchas de ellas eran 

espiritistas y/o masones y otros tantos lo combinaban con la homeopatía, 

convencidos de sus virtudes y bondades los acoplaban con la única finalidad de 

aliviar a los enfermos, de ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas y una 

de las personas que se adhirió a esta combinación de saberes fue Francisco I. 

Madero que estudió y practicó el mesmerismo, la homeopatía y el espiritismo guiado 

por su altruismo y filantropía para beneficio de los otros. 

Se instruyó en el conocimiento del magnetismo aplicado a la curación de las 

enfermedades, por lo que le escribía a Madame Marina Leymarie viuda de Pierre 

Gaëtan Leymarie, que tenía una librería en París a la que le solicitaba obras sobre 

magnetismo como el de Magnetismo y espiritismo de Rousell. También le pedía a 

Quintín López Gómez, residente de Barcelona, como consta en carta del 4 de marzo 

de 1902, en la que le hizo el siguiente pedido: 

1 Delaye                                  Instrucción práctica de magnetismo animal 

4 Derville                                       Aplicación del imán al tratamiento de las enfermedades 

2         id.                                  Procedimientos magnéticos 

4        id.                                   Leyes físicas del magnetismo 

4        id.                                   El magnetismo humano 

12 Allan Kardec                       El libro de las medicinas 

12 Ragazzoni                          Magnetizador práctico 

12       XX                                 Guía del médium curandero 446 

Uno de los libros que forma parte de su biblioteca privada espiritista es 

Ciencia oculta de la medicina, de Franz Hartmann, famoso teosofista alemán, así 

como Le sommeil natural e l’hypnosey Pour les recherches psichiques, 447  de M. de 

Sage,448  los cuales a grosso modo tratan sobre la inclinación y bendición que se 

                                                           
443 Margarita Vera, op. cit., p. 374; La Ilustración Espírita, México, 1º de julio de 1892, 84. 
444 La Ilustración Espírita, Guadalajara, 30 de mayo de 1869, 92; Gonzalo Rojas, op. cit., p. 399. 
445 La Ilustración Espírita, México, 1º de julio de 1878, 9-12. 
446 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36638-36641. 
447 El sueño natural y la hipnosis. (Traducción propia). 
448 Para las investigaciones psíquicas. (Traducción propia). 
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recibe de los espíritus para practicar la homeopatía, el magnetismo y el hipnotismo 

como formas de cuidado y sanación.449 

Además de estar interesado en el magnetismo curativo, también lo estuvo en 

la investigación magnética, por lo que realizó algunos experimentos con el propósito 

de comprobar la luminosidad del fluido magnético y la existencia del magnetismo.450 

Para ello, colocó una placa fotográfica junto a una botella de agua magnetizada, en 

la más completa oscuridad. Al fijar la placa, esta resultó revelada, lo que a su juicio 

demostraba que el fluido magnético era luminoso. Un segundo experimento 

consistió en fotografiar el fluido que irradiaba de la mano.451  

En carta, del 18 julio de 1908, que dirigió a José D. Espinosa, le explicó que 

el magnetismo es el fluido vital, el cual ejerce una reacción en el organismo de la 

persona enferma, también le informó que, según experimentos realizados, el 

magnetismo era luminoso y en otro, al fotografiar el fluido magnético había obtenido 

resultados satisfactorios: “El magnetismo como la electricidad, pueden disolverse 

en el agua. Quizá la palabra disolverse no sea la propia y podrá empleársele 

compenetrar, pero el resultado es el mismo. ese magnetismo es el fluido vital de la 

persona, cuyo fluido ejerce una reacción en el organismo de la persona enferma”.452 

Los espiritistas vieron en el magnetismo una oportunidad para explicar las 

apariciones, comunicaciones que tenían con los invisibles y demostrar su 

veracidad. De este modo, Madero y los asistentes de su círculo de estudios, aparte 

de las invocaciones espiritistas, realizaron experimentos para comprobar que 

mediante corrientes de luz se hacían evidentes ciertos fenómenos magnéticos, que 

estaban estrechamente relacionados con la presencia de los espíritus o con los 

fluidos que los espiritistas reunidos en sesión emitían.  

                                                           
449 Franz Hartmann, Ciencia oculta de la medicina. Barcelona, Orientalista, 1902. Véase también 
Rosa Luisa Guerra Vargas, et. al., Cara o cruz: Francisco I. Madero. México, Penguin Random House 
Grupo Editorial Taurus historia, 2019, p. 20. Parte de la biblioteca privada espiritista de Francisco I. 
Madero se encuentra dentro del acervo documental del Centro de Estudios de Historia de México 
(CEHM), resguardado por la Fundación Slim y este libro forma parte de su biblioteca privada. 
450 Margarita Vera, op. cit., p. 129. 
451 Yolia Tortolero, op. cit., 134; Gonzalo Rojas Flores, op. cit. p. 393 y 529. 
452 AFIM, SHCP, caja 24, folder 1/7, folio 7713-7714. 



146 
 

En la última sesión que tuvimos, observamos un fenómeno muy interesante y que 

prueba de un modo papable que el magnetismo es un fluido real, capaz de producir 

una débil luz cuando la corriente es muy intensa. El fenómeno al que me refiero fue 

que al romper la cadena magnética que teníamos formada en la oscuridad, se 

desprendió una corriente luminosa entre dos de los asistentes. Renovamos la misma 

experiencia y aunque no con la misma intensidad que la primera vez, volvió a renovarse 

el fenómeno.453 

Por medio del magnetismo canalizó a los espíritus, practicó curaciones 

mediante pases magnéticos, la imantación de manos, el uso de agua magnetizada, 

realizó prescripciones de remedios homeopáticos, magnetizaba los medicamentos 

y alimentos, a los enfermos con esa energía que irradiaba de sus manos y por eso 

hubo quienes se acercaban a él para que los tocara, como si fuera un santo. Madero 

creía que el magnetismo era el fluido vital de la persona y ese fluido ejercía una 

reacción en el organismo del enfermo.454 

Imagen 19: Seguimiento homeopático 

 

Foto del seguimiento que llevaba Francisco I. Madero de sus pacientes  
en su Cuaderno de Apuntes.455 

El magnetismo lo aplicó para curar a la gente, tomó registro de los síntomas 

de sus pacientes para diagnosticar sus males y determinar la forma en que podían 

mejorar, ya fuera mediante un tratamiento homeopático o por medio de la curación 

magnética. Sus anotaciones sobre estas personas y sus enfermedades, las detalló 

en su “Cuaderno de apuntes homeopáticos”,456 en el cual podemos observar la 

                                                           
453 Yolia Tortolero, op. cit., p. 82-84; Fragmento de carta que escribió Madero a Juan Farías que 
radicaba en Guadalajara el 10 de marzo de 1904, AFIM, SHCP, caja 9, folder 6/7, folio 2982. 
454 Ibidem, p. 26, 85. 
455 La transcripción del documento se encuentra en el apéndice documental 1 de la presente 
investigación. A. M. era la abreviatura para Agua Magnetizada 
456 AFIM, SHCP, caja 92, fólder 2/3, folios 36935-36978. El “Cuaderno de apuntes homeopáticos” de 
Francisco I. Madero se encuentra transcripción propia en el apéndice documental 3.  
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relación de pacientes en la que anotaba el medicamento homeopático recetado a 

veces magnetizados, realizar magnetización a las personas, darles agua 

magnetizada o la combinación de estas y si sentía alivio el paciente, como lo vimos 

en la imagen anterior.  

En la siguiente gráfica podemos observar el tipo de tratamiento que realizó a 

sus pacientes de manera presencial y registrado en su “Cuaderno de apuntes”, el 

cual corresponde al periodo de mayo de 1901 a agosto de 1902. 

Gráfica 7. Tipo de tratamiento realizado por Madero de manera presencial registrado en su 
cuaderno de apuntes correspondiente a mayo de 1901 a agosto de 1902 

 
Gráfica de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP 457 

La siguiente carta es un ejemplo de su práctica médica en la que hacía uso 

de la combinación de saberes donde le recetó a sor Carlota Lima el 8 de mayo de 

1904 que tomara medicamentos homeopáticos y agua magnetizada:  

Según me parece a mí, el medicamento más indicado para Ud. es Arsenicum alt. 
Puede Ud tomarlo tres veces al día como una media hora antes de las comidas, 
retirando los intervalos al notar alivio. 
Si con Ars. No nota Ud. alivio, puede tomar Bell y luego Vellum. 
Por express le mando unas dos botellas de agua magnetizada para que tome un 
medio vaso antes de cada comida. Prefiero que por el primer día sólo tome esta agua 
para saber qué efecto le causa, pues si la toma junto con el Ars y nota alivio, no 
sabremos a qué atribuir el alivio. No deje de avisarme qué tal le prueba el agua, pues 
al hacerle buen efecto, le podré seguir remitiendo dos botellas cada ocho días por 
unas cuantas semanas, que se alivie por completo.458 

                                                           
457 AFIM, SHCP, caja 92, fólder 2/3, folios 36935-36978. 
458 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29643-29646. 
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Según un relato que hizo Enrique Krauze, en su libro Francisco I. Madero: 

místico de la libertad, el gobernador de Coahuila, Jesús de Valle y su hijo Artemio 

de Valle Arizpe lo vieron en la acera de una calle dando pases curativos a un 

borracho para ayudarle.459 

En su afán de ayudar a los otros y convencido de la existencia del 

magnetismo quiso hacerlo más entendible y cercano el conocimiento del 

magnetismo, por lo que le dio espacio en su Manual Espírita,460 para explicar ese 

fenómeno en el que expone que en todo ser humano existen fuerzas susceptibles 

de gran desarrollo llamadas fuerzas anímicas o psíquicas que demuestran que 

nuestro cuerpo material es recogido por una entidad espiritual por medio del 

magnetismo, hipnotismo, sugestión, telepatía, sonambulismo y éxtasis. 

Con la misma intención de contribuir, compartir y enseñar, en uno de los 

trabajos que hizo y con objeto de darlos a conocer en el Primer Congreso Nacional 

Espírita del 31 de marzo al 15 de abril de 1906 y que posteriormente fue publicado 

en El Siglo Espírita, órgano de la Junta Central Permanente del Primer Congreso 

Nacional, explicó el funcionamiento del sonambulismo y de este modo  publicó en 

La Cruz Astral varios artículos,461 uno de ellos llamado “Poder del pensamiento. 

Magnetismo curativo”, firmado bajo el pseudónimo de Arjuna, donde explicó la 

capacidad del hombre para transmitir a otras personas, mediante concentración 

mental, el fluido magnético que irradia de su cuerpo o manos para utilizarlo con fines 

curativos. Sólo el simple deseo de querer ayudar a nuestros semejantes puede 

desarrollar en nosotros la facultad de aliviarlos por medio de sustancias que puedan 

ejercer una influencia de salud en el organismo enfermo:  

En estado de perfecta salud, puede dirigir las corrientes vitales de su cuerpo, que 
obedece a su voluntad, a organismos que sufren. Estas corrientes ejercen una 
reacción sobre el fluido vital del paciente, haciéndolo que funcione regularmente, de 
donde resulta la salud, por el equilibrio de las fuerzas magnéticas.  
Para curar por medio de la transmisión de nuestro fluido vital a algún enfermo, basta 

con poner las manos en la parte afectada o en los hombros del paciente, y 

reconcentrar nuestro pensamiento en lo que estamos haciendo, procurando elevarlo 

hacia Dios por medio de la oración, para atraer de ese modo ayuda de sus agentes, 

                                                           
459 Enrique Krauze, op. cit., p. 44. 
460 Escritos sobre espiritismo de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras 
completas…, p. 80. 
461 Ibidem, p. 33; El Siglo Espírita, México D.F., 10, 17, 24 y 31 de mayo y 7 de junio de 1906. Se 
encuentra en el fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional, UNAM.   
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los invisibles, cuyos pensamientos vibren en armonía con el nuestro. Esta ayuda 

multiplica nuestro poder, y con una pérdida insignificante de nuestro fluido vital, que 

sirve de vehículo para humanizar los fluidos supraterrestres de los invisibles.  

Después de tener alguna práctica que sirve para desarrollar más y más nuestro poder, 

podemos, por medio de la concentración, proyectar nuestro fluido a distancia, 

impregnar con él el agua, azúcar, o cualquiera otra sustancia, y enviar a lo lejos 

vitalidad, salud, para nuestros semejantes.462 

Madero magnetizaba agua, medicamentos homeopáticos y los enviaba a sus 

amistades para ayudarlos en situaciones de enfermedad, pero también los daba a 

sus pacientes de manera física en consulta, así como pases magnéticos o los 

magnetizaba en la que, sobre todo los pacientes con reumas, obtenían muy buenos 

resultados y de la misma forma recomendaba ampliamente la curación magnética, 

la cual también practicaban su tío Catarino, su esposa y su hermana Rafaela, les 

explicaba de manera presencial o por correspondencia cómo magnetizar para que 

pudieran realizar el trabajo de médium curandero magnetista, pues era un don muy 

común en las personas y se podía desarrollar muchísimo con la práctica: 

Lo único que tienes que hacer es poner las manos en la espalda o en la parte enferma 
e invocar mentalmente la ayuda de Dios y de los buenos espíritus; al poco rato notarás 
un ligero temblor en los brazos y en las manos que durará mientras sea necesario, 
cuando cese de temblar un rato entonces es porque ya es suficiente (digo un rato 
porque la corriente magnética suele y a mí me pasa siempre suspenderse 
momentáneamente). Haz pues algunas experiencias en reumatismo ligero, en 
enfermedades nerviosas y luego que estés convencido de tu poder, entonces podrás 
magnetizar agua para que hagas experiencias. 
Lo único que te recomiendo es que no intentes curar con el magnetismo las personas 
que yo o cualquier otro magnetizador haya tratado antes, eso trae muy graves 
trastornos algunas veces, y todos los magnetizadores que han escrito sobre el asunto, 
recomiendan lo mismo.463 

De esta forma hemos podido conocer el funcionamiento del magnetismo y 

sus usos empleados por diferentes personas y en Madero mismo, el cual obtuvo 

buenos resultados en él y en sus pacientes lo que se puede mirar en su “Cuaderno 

de apuntes homeopáticos” donde él anotó sus observaciones y en su 

correspondencia privada. 

                                                           
462 Artículo publicado en febrero de 1906, véase Escritos sobre espiritismo de Francisco I. Madero 
en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p.  15, 25, 26 y 27. 
463 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36594-36597. 
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4.3.2 La intervención consejera de los invisibles en la curación de los 

enfermos  

Dentro de la doctrina espírita se tenía la convicción de que se podía tener contacto 

con los espíritus y estos además de ser moralizadores, poseían la facultad de 

ayudar a la elevación del ser y a descifrar cuestiones tanto filosóficas como 

prácticas, pero también se prestaban a dar su intervención consejera para la 

curación de enfermos. 

Para este fin, era necesario que durante la sesión espírita hubiera, por lo 

menos, un médium que contara con la habilidad de ser auditivo, vidente, sonámbulo, 

magnetizador, curador o escribiente. A esta última clasificación era a la que 

pertenecía Francisco I. Madero. 

Tanto los invisibles como los médiums usaban el magnetismo para poder 

comunicarse o ejercer su influencia, puesto que se trataba de un fluido intangible 

que enlaza con el universo y traspasa a todos los cuerpos, fuente de curación para 

las enfermedades y producto a esta corriente magnética es que podían entrar en 

contacto con ellos.464  

Junto con la homeopatía y el magnetismo curaba, es decir, con su energía 

magnética, con su fluido vital, lo dirigía a través de sus manos y colocaba en la parte 

afectada del enfermo a manera de imposición de manos o en la espalda hasta 

sanarlo, les daba a sus pacientes a tomar agua magnetizada de su propio fluido vital 

magnético, además recibía ayuda de los espíritus a manera de mensaje, sobre cuál 

sería el mejor medicamento o tratamiento a seguir, pues los mismos espíritus le 

recomendaron poner en práctica el magnetismo curativo, así como la homeopatía 

para ayudar a las personas.465 

La ayuda de los invisibles, en su práctica homeopática, la podemos ver en 

las sucesivas comunicaciones espíritas que nos dejó, donde quedó registrado esta 

información con una temporalidad de febrero de 1901 a agosto de 1906.466 Los 

consejos que les daban los espíritus versaban sobre moral espírita, lo que era una 

constante en las comunicaciones con ellos, en la que los incentivaban para que 

                                                           
464 Luis Díaz, op. cit., p. 40. 
465 Para más información, véase Margarita Vera, op. cit. p. 129. 
466 AFIM, SHCP, caja 92, fólder 2/3, folios 36935-36978. 
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dejaran de consumir tabaco,467 alcohol, café, ayudar a los otros y también se 

centraban en aconsejarles cómo tratar las enfermedades por medio de la 

homeopatía y el magnetismo e incitaban a los participantes de las sesiones a 

estudiar con mayor profundidad la medicina homeopática.  

En las sesiones tenían comunicación con el espíritu de Raúl, su hermano 

muerto en un accidente cuando era pequeño, evento que quedó plasmado en sus 

Memorias.468 Era una constante que los espíritus les aconsejaran la mejor 

medicación, para sus familiares, amistades, pacientes o ellos mismos, como 

ejemplos, son las comunicaciones de las siguientes sesiones:  

En la reunión correspondiente al 6 de febrero de 1901, su guía Raúl, 

asesorado por el  espíritu de León Simón,469 orientó a Madero sobre los 

medicamentos homeopáticos que debía de tomar para curarse: 

En cuanto al tratamiento homeopático el mejoreum que estás tomando no te hará 
ningún provecho y harías mejor en seguir con la nux pues con ese medicamento 
sanarás en ocho días con toda seguridad. Ahora sí te lo aseguro, porque he 
consultado el caso con varios médicos homeópatas muy ilustres, entre otros con el 
mismo León Simón, hijo y padre, y los dos afirman que tomes la nux por ocho días 
tres veces diarias preparando unas cucharadas como de costumbre. La dilución que 
has de preferir es la 30ª. 470 

El 7 de octubre de 1901, el espíritu de Raúl le aconsejó la medicación que 

debía de dar a algunos pacientes: 

Dale a Miguel Ocadiz el medicamento y verás qué efecto tan admirable obtienes en 
poco tiempo. Recomiéndale que tome el equivalente a unas 2 cucharadas, al 
acostarse nomás y una vez cada tercer día, pues es una enfermedad que tardará 
algún tiempo (no pasará de un mes) en sanar por completo. También la S. se cura 
con el mismo procedimiento. 
Para lo de S. es mejor que lo magnetices y le des unos glóbulos de Nux Vómica 30ª.471 

El 31 de mayo de 1902, en comunicación espírita con Raúl, le habló sobre lo 

que debía de tomar para su curación: 

                                                           
467 AFIM, SHCP, caja 29, folder 4/7, folio 9521-9522. 
468 Anteriormente en la presente tesis hice referencia a este hecho y del cual nos contó Madero en 
Memorias de FIM en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 26. 
469 El Dr. homeópata León Simón difundió y enseñó homeopatía en Francia. 
470 AFIM, SHCP, caja 29, folder 3/7, folio 9493-9494.  
471 AFIM, SHCP, caja 29, folder 5/7, folio 9579-9580. 
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Querido hermano toma lo que te dije, es decir, Agave americano por tres días y 
obsérvate. Si notas alivio, sigue tomando el mismo medicamento; de lo contrario deja 
unos dos días de descanso y empieza a tomar alumina; luego del mismo modo 
tomarás, en caso de necesidad, por orden, capsium mejoreum, sepia. Pero estoy por 
asegurarte que con el agave tendrás.472 

Las comunicaciones espíritas no sólo se centraban en dar consejos de moral, 

o en recetar medicamentos homeopáticos, sino que también daban cátedras de 

diferentes temas referentes a la curación, como es el caso de la comunicación dada 

por el espíritu Raúl, el 18 de agosto de 1901, en la que les expuso la manera de 

utilizar el magnetismo en el tratamiento de las enfermedades y les explicó que todos 

los seres humanos tenemos fluido magnético, que se puede transformar en materia, 

aunque no todos tienen la misma facilidad para trasmitirlo, pero los que se pueden 

desprender fácilmente de él se les llama médium porque de ese fluido se servían 

los invisibles para comunicarse con los vivos.  

Así mismo, declaró que basta con tener el deseo de hacer el bien y evocar la 

ayuda de Dios para poder aliviar las enfermedades, sobre todo las nerviosas que 

provenían de falta de fluido vital, que se transmite muy bien por la vía del 

magnetismo. Para curar era suficiente con poner las manos en la espalda del 

paciente, en enfermedades ligeras, pero en otras se necesitaba hasta un cuarto de 

hora todos los días. Expuso que el magnetismo obraba mágicamente en 

enfermedades ocasionadas por infecciones morales, por resfríos, agotamiento de 

fuerzas y las enfermedades nerviosas.473 

En sesión del 7 de octubre de 1901, el espíritu de Raúl le instruyó a Madero 

y a los asistentes de dicha sesión sobre los alcances de el magnetismo, explicó que 

es realmente sorprendente el resultado que da y la aplicación tan variada que tiene 

el agua magnetizada, pues impregnada de magnetismo servía para acelerar la 

supuración de toda clase de úlceras. Tomada interiormente, era un buen 

medicamento contra las enfermedades del estómago, como catarro gástrico, 

diarrea, disentería, estreñimiento, cáncer del estómago, cólicos, retorcimientos 

intestinales y demás enfermedades del mismo órgano.  

                                                           
472 AFIM, SHCP, Fondo Francisco I. Madero, Acervo Documental Familia Madero, Colección Lorenzo 
Zambrano, caja 301, folder ½, folio 153. 
473 AFIM, SHCP, caja 29, folder 5/7, Folio 9552-9556. 
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Igualmente obraba de un modo sorprendente en todas las enfermedades de 

la piel y de la sangre. De igual manera, se podía magnetizar el algodón absorbente, 

pues traía muy buen resultado en muchas heridas. La limitante del agua 

magnetizada y del magnetismo es que no servía dicha agua para curación propia, 

ni para personas del mismo núcleo familiar, en tal caso se debía de usar agua 

magnetizada por otra persona. En familiares se tendría más influencia, entre más 

retirados fueran.474 

También, los espíritus instruyeron sobre el modo de magnetizar un árbol que 

debía ser agarrado con las manos, hasta dejar de sentir pasar por los brazos las 

corrientes magnéticas, sin embargo, era importante en ese momento abstraerse 

por completo y llevar el espíritu a Dios, implorando su ayuda para que les permitiera 

ser instrumentos en manos de los espíritus buenos que se ocupaban de hacer el 

bien y por conducto de los invisibles, a través de los médiums hicieran pasar a las 

personas o cosas que quisieran magnetizar los fluidos más necesarios y apropiados 

para reestablecer la salud en las personas. El magnetismo podía durar al árbol unos 

quince días.475 

En la misma sesión, se comunicaron con el espíritu de Samuel Hahnemann, 

les aconsejó sobre las dosis y medicamentos homeopáticos en las que les enseñó 

que, cada vez estaba más convencido de la eficacia de las altas diluciones, pero 

las potencias 24ª a la 30ª eran buenas para sustancias de origen vegetal y de la 

100, 200 o 300ª para las de origen animal. En algunos casos, la 200ª dilución daba 

resultados sorprendentes en enfermedades crónicas y de la sangre, que se trata 

con oro, plata, platino y mercurio. En el caso de las enfermedades de origen psórico, 

que eran la gran mayoría, les recomendó el sulfur y la calcárea carbónica 

alternadas, usando las potencias 1000 y 2000 respectivamente.  

Para los catarros crónicos de todas las mucosas sugirió el sulfur a la 300ª y 

la calcárea carbónica a la 500ª, se aconsejaba a diluciones más elevadas, porque 

era menos soluble que el sulfur. El plantago era ideal para las fiebres intermitentes 

de origen palúdico. El mercurius solubilis era el específico de las enfermedades de 

                                                           
474 AFIM, SHCP, caja 29, folder 5/7, folio 9579-9580. 
475 Cuadernos espíritas de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 
56; Joaquín Hendricks, op. cit., p. 72 
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la sangre; la dosis se tenía que dar en no más de 3 o 4 glóbulos de cada sustancia 

una vez por semana, es decir, que del mismo medicamento se tomará una dosis 

de 3 o 4 glóbulos cada 15 días.476 

En el año de 1902, cuando su hermano menor Carlitos y su madre 

enfermaron, ésta última con tifoidea, Madero fungió como su médico de cabecera 

junto a su padre. En ese momento angustioso, solicitó la intervención consejera de 

los invisibles y en diversas comunicaciones el espíritu Raúl, los fue asesorando y 

aconsejando acerca de la situación y tratamiento que debía seguir su madre y 

hermano, en la que les decía que realmente su enfermedad no era tan grave como 

ellos pensaban y que debían de seguirlos magnetizando y tomando agua 

magnetizada.477  

Así mismo, los incitaba a que siguieran con sus estudios homeopáticos más 

profundamente para poder elegir el medicamento más adecuado que debían de 

darle y los invisibles los acompañarían con el asesoramiento sobre el remedio 

elegido, pues la enfermedad de su madre también respondía a que no se instruían 

lo suficiente y debían de estar bien preparados no sólo para ayudar a su madre y a 

sus familiares sino también para dar a las demás personas el mejor tratamiento.478 

Raúl se despidió para dar paso al espíritu llamado José que a partir de ese 

momento, en el año 1907, iba a servir como su guía, el cual en las comunicaciones 

se muestra con una esencia que en comparación con Raúl era un tanto más 

estricto, le solicitaba se retirara al rancho Australia para realizar meditaciones, auto 

magnetizaciones, hacer ayunos y es quien lo impulsó a escribir su libro La sucesión 

presidencial en 1910, entrar en la política, liberar al pueblo de la pobreza y la 

ignorancia, estaba destinado a una enorme responsabilidad. José en comunicación 

espírita lo llamó “soldado de la libertad y el progreso”. 479 

                                                           
476 AFIM, SHCP, caja 29, folder 5/7, folio 9536-9543. 
477 AFIM, SHCP, Fondo Francisco I. Madero, Acervo Documental Familia Madero, Colección Lorenzo 
Zambrano, caja 301, folder ½, folio 87. 
478 Cuadernos espíritas de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 
84-86; Joaquín Hendricks, op. cit., p. 103-106. 
479 Alejandro Rosas, op. cit., 9, 10, 25, 70; Fernando del Moral, op. cit., p. 48. 
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A partir de 1908, los retiros al rancho Australia se hicieron frecuentes, 480 por 

recomendación del espíritu José en el que la soledad de la sierra lo apoyaba para 

que meditara, orara, hiciera sus emanaciones magnéticas y practicara la curación a 

través del magnetismo con mayor tranquilidad y sin interrupciones. A este lugar 

llevaba siempre consigo libros que fuera a necesitar y su botiquín homeopático. 

Su práctica del magnetismo curativo le permitía magnetizar alimentos, 

medicamentos homeopáticos, agua, a las personas enfermas y a sí mismo, lo cual 

le era muy provechoso, le proporcionaba mayor energía y buen ánimo, por esa 

razón el espíritu de José le insistía mucho en que se automagnetizara.  

En la valiosa correspondencia y comunicaciones espíritas que nos dejó 

Madero y que ha llegado a nuestros días, podemos comprender la forma de 

curación que empleaba en su combinación de saberes, mezclaba la medicación 

homeopática con el magnetismo y el consejo de los invisibles, pero en este estudio 

he podido demostrar que en esa época no fue el único que trabajaba la sanación 

de esa forma. En realidad, hubo otras personas que así lo utilizaron, era una 

manera común de trabajar de aquellos que tenían esta inclinación ideológica, en la 

que los invisibles eran parte muy importante para que la recuperación de los 

enfermos se llevara a buen fin, pues ellos aportaron conocimientos y soluciones a 

los padecimientos para apoyar al restablecimiento del paciente. 

4.4 La difusión homeopática 

4.4.1 El altruismo homeopático en Madero  

En el México decimonónico y principios del siglo XX tener acceso a los servicios 

médicos o poder pagar un médico era complicado, caro y prácticamente inaccesible 

por lo que era un momento en el que abundaban las enfermedades y la muerte por 

éstas era muy recurrente.  

Es este contexto en que Madero ejerció la medicina homeopática y la 

curación magnética por gusto, porque eran afines a sus principios, tenía una plena 

                                                           
480 Australia era un rancho ubicado a 160 kilómetros del noreste de San Pedro de las Colonias, en 
Coahuila, en el desierto de Paila. Este rancho sirvió a Madero como lugar de retiro espiritual el cual 
le ayudaba a realizarse auto magnetizaciones y auto curaciones. A este lugar llevaba consigo libros 
que fuera a necesitar y su botiquín homeopático. 
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convicción de su eficacia, benevolencia, de una forma totalmente desinteresada y 

por altruismo puro, sin cobrar un solo centavo y como un medio para aliviar los 

dolores, sanar las heridas, curar enfermedades y así ayudar a mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

En esos tiempos la esperanza de vida oscilaba entre los 23 a 29 años de 

edad y llegar a los 50 años era una gran proeza, muy probablemente es por esa 

razón que de los 231 pacientes atendidos físicamente y registrados en su “Cuaderno 

de apuntes” solamente 15 personas que atendió correspondían a edades mayores 

de 50 años. 

Es así como bajo este desértico panorama se abocó al altruismo 

homeopático, haciendo uso de ese ejercicio médico, para sus familiares, amigos, 

trabajadores, conocidos, en su terruño y en otras latitudes, así como para él mismo, 

pero también lo ejerció regalando guías y medicamentos homeopáticos en formato 

de cartera, de botiquín o sueltos para que las personas tuvieran con qué sanarse 

efectiva, económica, benévolamente y así estos también pudieran beneficiar a otros 

con ayuda de los remedios y las guías. 

De este modo, y para poder expandir su altruismo envío a diversos lugares 

para diferentes personas a cuenta suya, medicamentos homeopáticos con su 

respectiva guía, por correspondencia, ya fuera que él los enviara o solicitaba a J. 

González Sucs. los remitiera a diferentes personas que deseaba beneficiar de forma 

altruista para su curación, así como a la difusión de la homeopatía. Sobre esto existe 

una copiosa documentación con una temporalidad de octubre de 1900 a febrero de 

1910, por lo que me encomendaré a citar algunos casos donde se ve reflejado su 

altruismo homeopático en su correspondencia. 

El 11 de noviembre de 1905 le escribió a Madero el Dr. J. G. Johnson a 

Ciudad Lerdo, Durango, desde San Pedro, Coahuila, donde le agradeció los 

medicamentos homeopáticos que le remitió:  “Me refiero a su grata de ayer diciendo 

a Ud. que recibí su carta anterior y las dos cajitas de medicina que se sirve remitir 

para que tome mi esposa, por cuya atención doy a Ud mis más cumplidas 

gracias”.481 

                                                           
481 AFIM, SHCP, caja 90, folder 1/2, folio 34930. 
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El 2 de junio de 1907 le escribió Josefa C. de González residente en Torreón, 

Coahuila, a Madero en la que le agradeció el botiquín homeopático: 

Recibimos el botiquín que tuvo Ud. la amabilidad de obsequiarnos y tanto mi esposo 
como yo damos a Ud. las más cumplidas gracias por tan útil presente que no dudamos 
del resultado tan eficaz que siempre ha caracterizado a sus aplicaciones. 
Yo le ofrezco a Ud. ser fiel observadora en lo que me recomendó y cuantos pobres 
vengan a consultarme en ese respecto yo les daré medicinas.482 

Incluso a sus familiares, como a su madre, también les enviaba guías 

homeopáticas para poder tener a la mano la cura a su padecimiento como lo 

muestra la carta que escribió el 28 de mayo de 1908 en la que le avisó que le remitió 

guía homeopática: “Por lo que les pueda servir les mando hoy por express Guía 

Homeopática colorado que es el mejor”.483 

Las guías homeopáticas que más recomendaba, compraba y regalaba por 

su fácil comprensión eran, principalmente, las de Prost Lacuzon,484 donde las 

personas debían de buscar el medicamento que mejor se les acomodara según el 

padecimiento que tenían, con esto era posible recetarse a sí mismos o a otras 

personas físicamente o por correo y de este modo podían adquirir los 

medicamentos, mientras podían recibir algún servicio médico, se trataba de una 

causa noble. 

A mi parecer las guías no son textos sencillos de comprender, me parecieron 

un poco complejas y tomando en cuenta que el nivel de analfabetismo era muy alto, 

y los que no eran analfabetas pocos eran los que tenían algún grado universitario, 

por lo que no me parece que haya sido de un discernimiento tan factible para un 

público lego que era a quienes iban dirigidos tales guías, lo mismo pasa con el 

Tratado práctico de homeopatía y guía de las familias de Julián González,485 o con 

el Manual de homeopatía familiar de Fernández de Lara486 y el Órganon de 

                                                           
482 AFIM, SHCP, caja 19, folder 3/7, folio 6125.  
483 http://www.archivo.cehmcarso.com.mx/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/JZD/LXIV 
3/1/8/1/LXIV-3.1.8.1.jzd&fn=34060 Consultado el día 16 de agosto de 2021. 
484 Prost-Lacuzon, M. Jules. Formulaire pathogénetique usuel, ou Guide homeopatique poru traiter 
soi-méme toutes les maladies. París, J. B. Bailliére et Fils, 1858.  
485 González, Julián, op. cit. 
486 Ignacio Fernández, op. cit. 
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Hahnemann487 que son libros un tanto incomprensibles, de difícil lectura o 

asimilación y más para los estándares educativos predominantes de aquella época.   

Uno de los ejemplares documentales de la solicitud de guías y medicamentos 

homeopáticos que hacía en beneficio de otras personas a cuenta suya es la carta 

que corresponde al cobro que le hizo de dichos enseres J. González Sucs. el 22 de 

febrero de 1904 remitidos a Esther F. García, a Ignacio Jiménez y a Armando 

González:  

Por el Express Fargo remitimos: 
Octubre 9 de 1903 un botiquín homeopático de 79 medicinas y un Prost-Lacuzon a la 
Sra. Esther F de García                                                                               $ 19.50 
Noviembre 28 de 1903 – Un botiquín de 79 medicinas y un Prost Lacuzon al Sr. 
Ignacio Jimenez                                                                                               19.00 
Un id. Con 79 medicinas y un Prost-Lacuzon para Ud.                                   19.00 
Una gruesa cajas madera                                                                                  1.00 
Cinco pomos varias medicinas a 50c                                                                 2.50 
Un Prost Lacuzon                                                                                               5.00 
17- Doce pomos varias medicinas                                                                     6.00 
18- Una cartera al Sr. Armando González con su libro Prost-Lacuzon            10.00 
                                                                                                    Suma           $ 84.00488 

Otro ejemplar documental, es la carta dirigida a Madero por J. González 

Sucs. el 3 de junio de 1908 en el que avisó que le remitieron medicamentos a 

Evaristo Madero, a sus padres, a la Sra. V. Romero, a Josefina Carlota Lima y a él, 

así como los costos correspondientes: 

Atendiendo la indicación de Ud. le remitimos copia de su cuenta y es la siguiente: 
En 18 de marzo le remitimos al Sr. D. Evaristo Madero: 
Un botiquín, 5 pomitos y Prost Lacuzon                            $ 19.25 
En 19 de mayo remitimos a San Pedro Coahuila                   5.40 
3 gruesas cajas madera y 2 kilos glóbulos                             0.20 
2 pomos medicinas                                                                 4.00 
16 pomos varias medicinas a la calle Berlín                           4.00 
1 botiquín y Prost-Lacuzon a la Sra. V. Romero                  18.00 
8 pomos a la Hermana Josefina Lima Carlota de Orizaba     4.00 
Suma                                                                                   $ 50.45 489 

La información contenida en la tabla 4 y la gráfica 8 corresponden a las guías 

y medicamentos homeopáticos que solicitó a J. González Sucs. para obsequiar a 

                                                           
487 Hahnemann, Samuel. El Organón de la medicina, comentado por David Flores Toledo, México, 

Instituto Politécnico Nacional, 2ª edición 2001, 129 p.p. 
488 AFIM, SHCP, caja 40, folder 4/7, folio 13344. 
489 AFIM, SHCP, caja 22, folder 4/7, folio 7232.  
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otras personas en un acto filantrópico, registrado en su correspondencia privada a 

lo largo de octubre de 1900 a febrero de 1910 con su respectivo costo. 

Tabla 4. Costos de las carteras y botiquines que compró Madero a J. González Sucs. para 
regalarlos desde octubre de 1900 a febrero de 1910 

Medicamentos 
Guía 

Bruckner 
Guía Prost 
Lacuzon 

Cartera 48 Botiquín 
Medicamentos 

varios 
Total gastado 

Cantidad 1 28 2 28 45   

Costo  
No 

especificado $4.00 $11.00 $14.00 $0.50   

       

Total $0.00 $112.00 $48.00 $1,106.00 $22.50 $548.50 

Tabla de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP490 

Gráfica 8. Guías y medicamentos homeopáticos solicitados por Madero para otras personas en un 
acto altruista que corresponde la temporalidad de octubre de 1900 a febrero de 1910 

 

Gráfica de elaboración propia con información de documentos existentes en el AFIM, SHCP491 

                                                           
490 El contenido de esta tabla corresponde a la información incluida en la correspondencia que existió 

entre Francisco I. Madero y Julián González en la que le solicitó medicamentos y guías 
homeopáticas, con una temporalidad de octubre de 1900 a febrero de 1910. Estos documentos se 
encuentran en el AFIM, SHCP, caja 15, folder 5/7, folio 4947; caja 22, folder 4/7, folio 7220; folio 
7222; folio 7224; folios 7226-7234; caja 40, folder 4/7, folio 13344; caja 56, folder 4/7, folios 18910-
18912; folio 18915-18920; caja 83, folder 5/7, folio 28402; folio 28419; folio 28436; folder 6/7, folio 
28750; caja 85, folder 3/3, folio 29600; caja 86, folder 2/2, folio 30634; caja 87, folder 1/2, folio 31582; 
folio 32232; caja 88, folder 2/2, folio 32248; folio 33466; caja 89, folder 1/2, folio 34339; folio 34402; 
caja 90, folder 1/2, folio 34915; caja 91, folder 2/2, folios 36415-36417; folio 36434; folios 36452-
36453; folio 36555; folio 36565. 
491 Idem. 
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Madero regaló guías y medicamentos homeopáticos a otras personas y con 

ello las ayudaba para que pudieran tener acceso a medicación efectiva, segura y a 

bajo costo. El libro que más obsequió fue el Formulario Homeopático de Prost 

Lacuzon que costaba $4.00 y encargó 28 libros lo que nos da un total de $112.00.  

Cada frasco de medicamento costaba 50 centavos y para obsequiar compró 

45 lo que nos arroja un aproximado de $22.50 gastados por él en medicamentos 

sueltos varios. En cuanto a la cantidad aproximada de dinero que gastó en 

medicamentos homeopáticos en su formato de botiquín de 79 medicamentos es de 

$1,106.00 y por la cartera de 48 medicamentos fue de $48.00, lo que da un total de 

$1,154.00, en dinero de su época.  

Comúnmente solicitaba el botiquín de 79 medicamentos, pero Hahnemann 

investigó, describió y recetó 99 medicamentos. Desde un inicio incitó a sus 

discípulos a investigar y poner en práctica distintas plantas endémicas y diferentes 

sustancias minerales o animales para acrecentar la materia médica homeopática 

de cada región y tener más medicamentos en qué apoyarse para la curación de los 

enfermos.  

En el momento en que ejerció su práctica, la materia médica era más 

sustanciosa. Prost Lacuzon y Julián González describieron 132 medicamentos, 

pero Julián González en su libro Tratado homeopático y guía de las familias escribió 

que 60 son los medicamentos más importantes, pero que un botiquín surtido 

perfectamente debería de contener por lo menos 124 medicamentos. 

También tuvo otras maneras de actuar y desfogar su interés para ayudar a 

los demás y de hacer extensivo el conocimiento de la nueva medicina por ser eficaz, 

benévola y económica, a algunas personas no sólo les pagó medicamentos y 

tratados homeopáticos, sino que también les costeaba las consultas con médicos 

homeópatas. 

Muestra de ello es la siguiente carta que escribió el 1º de noviembre de 1907 

a Carlota Lima a la que le dijo que le mandó dinero para fuera a consultar al Dr. 

Fernández de Lara para que la curara de sus padecimientos: “Tengo el gusto de 
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mandarle un giro postal por valor de $50.00 con los que quiero que vaya a México 

y consulte con el Dr. Fernández de Lara para que se cure”.492 

En otra ocasión, mostró su ahínco para contribuir al beneficio de la salud y 

mejorar la calidad de vida de las personas, como la vez en que le solicitó a su padre 

hablara con el General Reyes, gobernador de Nuevo León, para que éste a su vez 

recomendara a un estudiante llamado Luis Navarro con Miguel Cárdenas, 

gobernador de Coahuila, de este modo pudiera obtener una beca estatal y se 

preparara como médico homeópata, pues era inteligente y estudioso, pero carecía 

de recursos económicos.493 De esta forma vemos cómo invitaba y apoyaba a las 

personas a estudiar la homeopatía de manera informal, pero también formal. 

Junto a su familia tenía una posición económica muy privilegiada, no 

obstante desde cualquier ángulo que se vea, esta cantidad de dinero gastada en 

guías y medicamentos homeopáticos en beneficio de mejorar la salud y la calidad 

de vida de las personas, hacer accesible y asequible la medicina, en el servicio 

mismo de la homeopatía para lograr su difusión, se trata de una suma de dinero 

considerable, sin contar lo que gastó en medicamentos homeopáticos que dio en 

sus consultas presenciales reflejadas en su “Cuaderno de apuntes homeopáticos”. 

Uno de los objetivos que quería alcanzar para ayudar a los otros era 

obsequiar guías y medicamentos homeopáticos, no sólo  para beneficiar a las 

personas que les enviaba dichos enseres para mejorar su calidad de vida y 

acercarlos a la salud, sino que también buscaba que esto se replicara hacia los 

demás, que a las personas que les regalaba las guías y los remedios, favorecieran 

a otros individuos con este nuevo método curativo, pues la mejor difusión y 

propaganda que se puede hacer es de boca en boca y mostrar que era efectivo, 

bondadoso, asequible y accesible para todos. 

4.4.2 La propaganda y difusión homeopática 

Francisco I. Madero se avocó concienzudamente a la difusión y propaganda 

homeopática siendo fiel a sus creencias y convicciones en pro de ayudar a los otros 

en un México abrumado por la desigualdad, la carencia y la falta de servicios 

                                                           
492 AFIM, SHCP, caja 23, folder 5/7, folio 7627-7628. 
493 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36755-36758. 
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médicos, sobre todo para quienes vivían en zonas geográficas desfavorecidas o no 

contaran con una economía que les permitiera pagar por atención médica, estaban 

prácticamente condenados al olvido y a la muerte por enfermedades que podían ser 

perfectamente curadas, sobre todo con la nueva medicina homeopática que 

destacaba por su efectividad, benevolencia y asequibilidad. 

Se definía a sí mismo como uno de los más fervientes partidarios y 

propagandistas de la homeopatía, pues entre más la estudiaba y practicaba, más 

se sorprendía de los resultados que obtenía por lo que deseaba que todos sus 

amigos y conocidos gozaran de esos grandes beneficios.494 

En su correspondencia privada siempre comentaba de alguna u otra forma, 

cuando se prestaba la oportunidad de hacer proselitismo hacia la homeopatía, 

diciendo que las intermitentes no resistían muchos días al tratado homeopático495 y 

que en general las enfermedades tratadas por la homeopatía tenían una 

convalecencia muy rápida,496 de manera que con las dosis homeopáticas muy 

pronto las personas quedaban perfectamente curadas.497 

En carta que escribió el 3 de abril de 1904 a su tío Antonio Gurza que 

radicaba en Durango, retrató fielmente su postura y convicción y la de su familia 

hacia la medicina homeopática y la alopática de su momento en la que mencionó 

sus efectos secundarios de esta: “Nosotros cada día somos más partidarios del 

tratamiento homeopático al grado que preferimos esas medicinas aplicadas por un 

chambón como nosotros a tomar las medicinas alopáticas, recetadas por lumbreras 

científicas y sabios médicos, que no hacen más que mandarlo a uno más pronto a 

la otra vida”.498 

Se sentía tranquilo y confiado cuando sus allegados eran recetados con 

homeopatía pues sabía que se obtenían muy buenos resultados y desde su 

percepción la alopatía no tenía medicamentos para todas las enfermedades, pues 

recetaban jarabes menjurjes que echaban a perder el estómago del enfermo lo que 

                                                           
494 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36487-36489.  
495 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36645-36648. 
496 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36668-36671. 
497 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36694-36697. 
498 AFIM, SHCP, caja 85, folder 3/3, folio 29590-29593. La presente carta también ha servido de 
epígrafe del presente capítulo. 
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los debilitaba más y hacían más difícil la curación, además creía que los médicos 

alópatas debían de conocer la homeopatía para que se pudieran convencer de su 

eficacia y la comenzaran a emplear en sus enfermos.499 

Siempre recomendaba a sus cercanos que continuaran el tratamiento 

homeopático, aunque muchas veces el buen resultado no llegaba pronto, pero no 

por eso debían de desistir, pues con la homeopatía no se curaban tan rápido todas 

las enfermedades, no obstante, era altamente efectiva, a pesar del retardo que 

pudiera causar.500 

También veía la conveniencia de atenderse con médicos homeópatas, pues 

así disminuía la duración de las enfermedades en el sistema de la persona y la 

frecuencia de éstas y a menudo señalaba que con la medicación homeopática tal o 

cual persona había sanado completamente.501  

De igual manera opinaba que los medicamentos alopáticos no se debían de 

ingerir por ningún motivo, pues en gran parte la enfermedad se debía al abuso que 

habían hecho de esas sustancias medicamentosas y muchas personas no morían 

por la enfermedad, sino por los remedios alopáticos que les daban a tomar, además 

que atenderse con esta nueva medicina implicaba no hacer grandes gastos 

económicos, muchas veces curaba con mayor rapidez502 y hubo ocasiones en las 

que Madero reportó que se habían evitado cirugías peligrosas gracias a la 

homeopatía.503 

En ningún momento dejó de recomendar y apoyar a la homeopatía, una de 

las pruebas que llegó hasta nuestros días es la siguiente carta del 23 de julio de 

1909 en la que le escribió al Ing. Félix F. Palavicini radicado en la Ciudad de México: 

“Si aún sigue delicado, vea un médico homeópata que lo curará mucho más pronto, 

que el de la Alopatía”.504 

                                                           
499 AFIM, SHCP, caja 83, folder 6/7, folio 28935-28936. 
500 Epistolario..., p. 78. 
501 AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 30888-30889. 
502 AFIM, SHCP, caja 86, folder 1/2, folio 31100. 
503 http://www.archivo.cehmcarso.com.mx/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/JZD/LXIV-
3/1/20/1/LXIV-3.1.20.1.jzd&fn=34225; Consultado el 17 de agosto de 2021. 
504 AFIM, SHCP, caja 88, folder 2/2, folio 33538-33539. 
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La difusión homeopática no sólo se quedó en su círculo familiar, de amigos 

y de sus trabajadores, sino que hizo intentos para que alcanzara mayor divulgación 

en otros ámbitos y para lograr ese cometido pagó la traducción del inglés de La 

Homeopatía es la terapéutica científica, escrita por el Dr. Carroll Dunham publicada 

en 1902, también a sus expensas como mecenas de la homeopatía para contribuir 

a su propagación en agradecimiento a todo lo que este nuevo método curativo le 

había ofrecido.505 

Imagen 20: La Homeopatía de la Terapéutica Científica 

         

Foto de la Portada y dedicatoria del libro del Dr. Carroll Dunham,  
La Homeopatía de la Terapéutica Científica506 

                                                           
505 Véase Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 81 y 137. 
506 En Carroll Dunham, La Homeopatía de la Terapéutica Científica, México, Compañía Editorial 
Católica, 1902. 
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Imagen 21: La Homeopatía de la Terapéutica Científica         

 

  

 

Foto de la Portada y dedicatoria del libro del Dr. Carroll Dunham,  
La Homeopatía de la Terapéutica Científica507 

 

El libro estaba dedicado a Samuel Hahnemann, al Lic. Manuel Romero 

Rubio, ministro de Gobernación, al presidente de México Porfirio Díaz y a todos los 

protectores de la homeopatía. 

                                                           
507 Idem. 
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Imagen 22: La Homeopatía de la Terapéutica Científica 

 

Foto de las líneas escritas por Francisco I. Madero a manera de prólogo del libro del Dr. Carroll 
Dunham, La Homeopatía de la Terapéutica Científica508 

Era importante para la homeopatía del momento hacer investigaciones para 

demostrar los alcances que esta podía tener por lo que Madero hizo dichas 

experimentaciones para contribuir a la materia médica homeopática mexicana de 

ese momento, por lo que incursionó en las investigaciones de la hiedra, del camote 

grande y chico y de unas plantas del desierto de lo cual tenemos algunas 

demostraciones en las siguientes cartas: 

El 1º de septiembre de 1902 le escribió al Dr. Ignacio Fernández de Lara: 

Con la presente tengo el gusto de acompañarle el cuadro de síntomas que me causó 
la hiedra cuando me picó. 
Ojalá y pronto la pueda experimentar en ésa, pues del modo que Ud. piensa hacerlo 
no dudo que encontrarán nuevos e importantes síntomas que causará probablemente 
en el canal digestivo y quizá en algunos otros órganos internos. 
Hágame favor de prepararme unos glóbulos a la 12ª o a la 30ª de tal hiedra, para 
aplicarlos aquí en casos que me parezca indicada.509 

                                                           
508 Idem. 
509 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36766-36767. 
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A decir de Manuel Arellano, Madero tenía un preparado homeopático a base 

de plantas del desierto al que denominaba “Plus S. P. de M”,510 el cual en una 

ocasión en julio de 1907 en que se quejó de un dolor lumbar y que le molestaba al 

agacharse, reportó un alivio inmediato.511 

El 18 de julio de 1908 le escribió a José D. Espinosa: “El camote grande y el 

chico que le mandé eran de la misma clase, 512 pero el chico se lo mandé porque lo 

tenía adherido a la planta y para que se diera Ud. cuenta de qué clase de vegetal 

era. Ahora ya me dirá Ud. cuál es el resultado de esas medicinas”.513 

En sus Memorias,514 expuso que desde que se convenció de la conveniencia 

del método curativo homeopático fue entusiasta propagandista de ella, lo cual 

hemos visto a lo largo de este capítulo claros ejemplos de esto y prosiguió en su 

relato, que en eso su papá lo había excedido, pues ayudó de un modo eficaz a la 

propaganda de los Drs. Segura y Pesado y Fernández de Lara.  

Aunque este dato me parece interesante, Madero no hizo mayores 

comentarios sobre el asunto, ni retoma, ni profundiza en este tema, por lo que no 

sabemos hasta ahora, cómo fue la intervención de su padre en la difusión de la 

homeopatía, pues carezco de esa documentación.515 

                                                           
510 Las iniciales S. P. de M del medicamento homeopático, probablemente fue nombrado así por 
Madero haciendo referencia a Sara Pérez de Madero, su esposa, pues Francisco I. Madero le 
compró una biblioteca a su esposa, casi un centenar de libros, con el librero De la Prida debidamente 
empastadas con las iniciales S. P. de M. 
511 Manuel Arellano, op. cit., p. 55. 
512 Actualmente la crema de camote en la medicina homeopática se usa para restablecer el balance 
hormonal del cuerpo de manera natural, en el caso de las investigaciones de Madero, carezco de la 
documentación para poder observar sus hallazgos y resultados con el camote. 
513 AFIM, SHCP, caja 24, folder 1/7, folio 7713-7714.  
514 Memorias de Francisco I. Madero en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas..., p. 9 y 33; 
Catherine Mayo, op. cit., p. 57; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 18 y 20; Eliseo Rangel Gaspar, Imagen de 
Francisco I. Madero. México, Departamento del Distrito Federal, 1984, p. 20; Enrique Krauze, op. 
cit., p. 15; Elena Garza, op. cit., p. 27; Cuadernos espíritas de Francisco I. Madero en Alejandro 
Rosas (comp.), Obras completas…, p. 22; Fernando François-Flores, Historia de la…, p. 137. 
515 Existe una colección en el AHUNAM, Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México sobre Francisco Madero, padre, y se puede consultar en línea en el sitio web: 
http://www.ahunam.unam.mx/consultar_fcu?id=4.8, (20 abril de 2021). Se compone de un libro 
copiador de cartas de 204 fojas, donado en 1984 por Dora Rodríguez de Pinzón —por mucho tiempo 
encargada de la difusión en el Archivo Histórico—, a quien le fue obsequiado por una pariente de los 
Madero Hernández. La correspondencia fue enviada desde Europa, en parte escrita en francés y 
dirigida sobre todo al patriarca de la familia, Evaristo Madero, en relación con su vida de estudiante, 
sus paseos y ocasionalmente con sucesos políticos de México o de algún país europeo, así como 
su interés por la agricultura, la ganadería y la industria en los estados del norte de México, pero no 
encontré mayor información sobre la difusión homeopática de Francisco Madero Hernández. 
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Como pudimos observar a lo largo de este apartado, Madero se preocupó y 

ocupó en darle difusión a la homeopatía de diferentes formas, la recomendó a sus 

más allegados y hasta donde su pluma alcanzaba, realizó investigaciones, apadrinó 

a personas para que la estudiaran de manera oficial y como aficionados, regaló 

medicamentos y guías homeopáticos,  patroncinó la traducción y publicación de 

libros, todo esto para que pudiera tener mayores alcances en México, beneficiar a 

todos aquellos que lo necesitaran y poder transformar sus vidas a una mejor 

existencia. 

4.5 Las últimas noticias de Madero como homeópata 

La práctica homeopática de Francisco I. Madero le sirvió para curar a otros y 

también sus propias enfermedades, no fue un oficio o una forma de manutención, 

era una manera de ayudar a los demás, su modus vivendi, que tuvo impactó en él, 

su familia y demás allegados, pero a partir de 1904, comenzó a tener una intención 

más bien política, se volvió conocido e importante en ese ámbito y ya no la ejerció 

(o por lo menos no existe evidencia de ello), comenzó a utilizar su tiempo y dinero 

en otras formas de ayudar al prójimo, mejorar este país y hacer una revolución, 

desde 1910 su ejercicio homeopático le fue útil para poder subsistir y lograr tener 

otra personalidad durante su exilio en Estados Unidos, es decir, que nunca lo dejó, 

estaba intrínseca en él, aunque la política haya tomado un papel preponderante en 

su vida. 

En la presente investigación pudimos observar que se encontraba 

comprometido con la homeopatía tanto en su ejercicio como en su difusión y 

estudio, no obstante, hubo algo que lo hizo disminuir su compromiso ante este 

método y volteó hacia otro camino donde él redirigió su vida, pues pensó que podría 

hacer mayor bien al prójimo por esa vía, muestra de ello son los siguientes 

documentos. 

El 26 de junio de 1906 le escribió una carta a León Denis en la que le explicó 

hacia donde encausaría sus esfuerzos que sería por el medio político porque creía 

que de esa forma podría luchar más eficazmente: 

Me preparo por todos los medios posibles para la lucha, cuando llegue el momento 
de hacer un supremo esfuerzo porque sabe que los pueblos de raza latina, sobre 
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todo los de descendencia española, profesamos para secuaces y preveo una en 
este país, y ese será el momento de hacer un gran esfuerzo, para preparar el camino 
para el espiritismo, porque en un país donde los habitantes no saben leer y donde 
reina el más terrible despotismo sin que haya una denuncia, no está bien preparado 
para abrazar la causa del espiritismo, porque para eso, es necesario un gran coraje 
para derribar nuestras antiguas preocupaciones; se requiere una cierta elevación 
intelectual y moral, que nos permita comprender y desear una vida menos material. 
Creo que me habrá adivinado, que es la política, que yo pienso abrazar tan pronto 
como haya una oportunidad, el terreno que he escogido para luchar por nuestra 
causa. 516 

El 20 de diciembre de 1908 desde San Pedro le escribió a su padre, una 

carta en la que mostró su manera de pensar y de actuar, la que rigió durante toda 

su vida adulta: 

Los estudios filosóficos que yo he hecho me han llevado al convencimiento que a este 
mundo hemos venido para trabar por su progreso, pues si únicamente pensamos en 
nosotros mismos, y queremos progresar solos dejando atrás al resto de la humanidad, 
nuestro egoísmo nos ligará a ella de un modo más seguro y no solamente no haremos 
nada por ella sino tampoco por nosotros mismos. 
Esos estudios han logrado hacer penetrar en mi alma el entusiasmo suficiente para 
poder luchar con serenidad por el bien de la patria, depreciando los peligros que 
pueda correr. 
Nosotros, con los convencimientos que nos han proporcionado nuestras 
consoladoras creencias, debemos de comprender que si la Providencia pone a 
nuestra mano tan cuantiosos elementos, al ayudarnos en todas nuestras empresas 
no lo habrá hecho con el único objeto de que disfrutemos tranquilamente nuestras 
riquezas, indudablemente que si nos ha armado con tan valiosos elementos de 
combate como son la riqueza, la ilustración, el patriotismo, no es para que 
permanezcamos como espectadores en la gran lucha que se inicia, sino para que 
entremos en la lid valientemente, con la seguridad de que trabajamos en armonía con 
el Plan Divino y que de lo alto recibiremos la ayuda necesaria. 517 

Las cartas anteriores muestran que decidió encausar su dinero, tiempo y 

esfuerzos hacia la política porque pensó que por ese medio podía hacer un cambio 

más contundente, trascendental y de mayor alcance para la población mexicana y 

el país. 

En todos los ámbitos que tuvo a su alcance y hasta donde le permitieron los 

recursos hizo obras de beneficencia y siempre procuró contribuir para que se 

llevaran a cabo. En sus ranchos puso escuelas con profesores titulados, lo que sólo 

fue seguido por su familia, pues de los demás ranchos de su comarca eran muy 

raros los que contaban con escuelas. 

                                                           
516 AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 7619-7622. Traducción propia, la cita en la tesis se 
encuentra en el capítulo 4, subcapítulo 4.5., corresponde a un fragmento de la carta que le escribió 
Francisco I. Madero a León Denis el 26 de junio de 1906. 
517 AFIM, SHCP, caja 88, folder 2/2, folio 32952-32955. 
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 Sin embargo, creía firmemente que de la forma cómo podía abarcar más y 

hacer un trabajo verdaderamente útil era ocupándose de la política, desde adentro, 

por lo que esperó una oportunidad favorable en la que pudiera luchar con éxito para 

conquistar los derechos que como nación se fueron perdiendo y así se lo comentó 

a León Denis y a su padre en las cartas citadas anteriormente y en este mismo 

tenor le escribió a Alfredo Ortega el 9 de septiembre de 1907: 

En mis ranchos he puesto escuelas con profesores titulados, ejemplo que ha sido 
seguido únicamente por los de mi familia, pues los demás ranchos de esta fertilísima 
comarca son raros los que tienen escuelas.  
Mis elementos personales no me permiten por lo pronto hacer más en este sentido, y 
creo, que el modo como se puede hacer un trabajo verdaderamente útil es 
ocupándose de la política, cosa que actualmente es muy difícil; pero como Ud. ya 
sabe, sólo estamos esperando una oportunidad favorable en que podamos luchar con 
algún éxito para conquistar los derechos que hemos perdido poco a poco. 518 

En octubre de 1907 rechazó la Presidencia de la Junta Central Permanente 

del Congreso Nacional Espírita, pues además de lo ocupado que se encontraba 

con sus negocios, participó en la campaña electoral de su estado en 1904, desde 

entonces estaba comprometido con la lucha política y adquirió deberes que 

cuadraban con sus ideales por lo que le dedicaría más tiempo y esfuerzos a la 

siguiente campaña política, que ahora era de mayor magnitud, pues se trataba de 

las elecciones del país.  

Él creía firmemente que ese modo era el mejor para emplear sus fuerzas en 

provecho de sus semejantes,519 con esto podemos ver lo que rondaba ya en su 

cabeza, siempre pensó en ayudar. Por esta razón, se dedicó a la homeopatía y a 

aliviar los dolores de sus pacientes, para así contribuir a mejorar su nivel de vida, 

pero tal vez se dio cuenta que no podía abarcar lo suficiente por lo que decidió 

encaminarse en otra dirección, aunque nunca la dejó de lado y la que fue su primera 

revolución, para luego encaminarse hacia su revolución política, más expansiva, 

más contundente, luchar por la causa de todos. 

El altruismo, que él siempre profesó. tuvo sus orígenes en su educación 

familiar y luego al estudiar en el extranjero, en Estados Unidos y Francia, se pudo 

percatar de la gran desigualdad y pobreza que imperaba en nuestro país. También 

                                                           
518 AFIM, SHCP, caja 23, folder 4/7, folio 7569. 
519 AFIM, SHCP, caja 23, folder 5/7, folio 7619-7622. 
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creía firmemente que había un verdadero objeto en nuestra existencia, que venimos 

a cumplir una misión relacionada con nuestra vida eterna, comprender que el paso 

por este mundo es transitorio con un objeto bien determinado.  

En cumplimiento de esos altos deberes, se enfiló en la política con el objeto 

de conquistar para su patria la libertad, librarse de la decadencia moral y poder 

legar a las futuras generaciones una nación próspera, feliz, grande, donde las 

personas se pudieran desenvolver libremente, evolucionar con facilidad a fin de 

cumplir con sus grandes destinos y sabía que la lucha a la que se iba a enfrentar 

iba a ser ruda, pero el resultado iba a ser poderoso.520 

El 6 de junio de 1910, cuando Madero se encontraba en su quinta gira política 

de propaganda en Monterrey y se disponían a dirigirse hacia Tamaulipas, se 

subieron al vehículo que los trasladaría a la estación, pero se presentaron unos 

individuos vestidos de civil que los rodearon y preguntaron por el Lic. Roque 

Estrada,521 acompañante de giras, éste se les enfrentó, mientras Roque aprovechó 

para escapar hacia la casa de la familia Madero.  

Después que Madero abordó el tren que lo llevaría a Ciudad Victoria se 

presentó el jefe de la policía, Morelos Zaragoza quien le requirió información del 

paradero de Estrada, sin obtener respuesta, lo aprendieron por haber protegido la 

fuga de Roque Estrada y lo llevaron preso a la penitenciaría de Monterrey, bajo los 

cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Al día siguiente, Roque se 

entregó y a los dos los encerraron en la penitenciaría del estado acusados de conato 

de rebelión en San Luis Potosí, ultrajes a las autoridades e injurias contra el 

presidente por un supuesto discurso pronunciado en ese lugar y ultrajes a las 

autoridades en Monterrey. 522 

                                                           
520 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 33065-33076. 
521 Roque Estrada Reynoso (1183-1966), político, escritor, abogado y jurista. Junto con Paulino 
Martínez, Luis Cabrera, Emilio Vázquez Gómez y otros, fundó en mayo de 1909 el Centro 
Antirreeleccionista de México. Acompañó a Madero en sus giras de propaganda política. En junio de 
1910 fue hecho prisionero en Monterrey, Nuevo León, junto con Madero. participó en la redacción 
del Plan de San Luis. Fue diputado federal, así como magistrado y presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. En 1957, el Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario 
Domínguez. Juan Sánchez, op. cit., p. 42-43. 
522 Enrique Krauze, op. cit., p. 48; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 73; Manuel Arellano, op. cit., p. 132-138; 
José Valadés, op. cit., p. 255; Alfonso Taracena, op. cit., p. 111; Charles Cumberland, op. cit. p. 130-
134. 
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Desde Monterrey, el 14 de junio de 1910, Madero lanzó un Manifiesto al 

pueblo mexicano en el que los exhortaba a ir a votar el día de las elecciones 

presidenciales, pues todo el poder dimanaba del pueblo, sin que la circunstancia de 

que estuviera preso los privara para votar por él, pues el hecho de que estuviera en 

la cárcel hacía aún más importante todos los esfuerzos que se dedicaran a obtener 

la victoria en las urnas, ya que la dictadura hacía cada vez más desmanes y 

desaciertos.523 

Bajo custodia fueron trasladados a la penitenciaría de San Luis Potosí, esto 

propagó más la popularidad de Madero como figura de oposición al régimen. Por 

todo el país se lanzaron numerosas protestas por estos actos del gobierno.524 

El 26 de junio fueron las elecciones para presidente de la República, en las 

que se generalizó el fraude electoral en todo el país a favor de Porfirio Díaz como 

presidente y a Ramón Corral como vicepresidente, pero la Cámara de Diputados 

dictaminó lo contrario, que no habían sido fraudulentas, por lo que no daba lugar a 

la anulación de las elecciones. 

. Pero previo a dichas elecciones se encarcelaron a miles de miembros del 

partido antirreeleccionista por todo el país y se clausuraron periódicos.525 

El padre de Madero se entrevistó con Limantour para abogar por los reos, 

éste le aconsejó que debían de pedir su libertad bajo fianza en la que dio a entender 

sería aceptada. El 19 de julio de 1910, obtuvieron su libertad bajo fianza, sin 

embargo, no podían salir de la ciudad de San Luis Potosí, aunque tuvieron mayor 

libertad.526 

Por temor a volver ser encarcelado, después de examinar varios medios para 

escapar, Madero y Rafael Cepeda convinieron en que la mejor ruta para salir del 

país sería por la vía del ferrocarril hacia Nuevo Laredo por lo que la mañana del 6 

                                                           
523 Alfonso Taracena, op. cit., p. 112; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 76; Charles, Cumberland, op. cit., p. 
133. 
524 Gabriel Ferrer, op. cit., p. 76; Manuel Arellano, op. cit., p. 139-140; Charles Cumberland, op. cit., 
p. 137. 
525 Manuel Guerra, Francisco I. Madero…, p. 82; Stanley Ross, op. cit., p. 108; Alfonso Taracena, 
op. cit., p. 112; Gabriel Ferrer, op. cit., p. 75; Gloria Villegas, op. cit., p. 274; Charles Cumberland, 
op. cit., p. 135. 
526 Stanley Ross, op. cit., p. 109; Gabriel Ferrer, op. cit. p. 81; Enrique Krauze, op. cit. p. 49, 70; 

Alfonso Taracena, op. cit., p. 113. 
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de octubre de 1910 se fugó de San Luis Potosí disfrazado de mecánico y con 

acompañante a Julio Peña, abordarían el tren en Estación Peñasco fumbo a Laredo, 

cruzó la frontera y luego abordó otro tren hacia San Antonio, Texas. Al día siguiente 

escaparon por el mismo medio Rafael Cepeda y Roque Estrada.527 Madero cruzó 

hacia los Estados Unidos por las oficinas de migración de ese país con su nombre 

verdadero y abordaron el tren hacia San Antonio. 528 

El Plan de San Luis Potosí fue publicado con fecha del 5 de octubre de 1910 

en mencionada ciudad, aunque en realidad se redactó durante su exilio en San 

Antonio, Texas, con ayuda de Ramón López Velarde, Federico González Garza, 

Roque Estrada, Juan Sánchez Azcona y Enrique Bordes Mangel en casa de Ernesto 

Fernández Arteaga y fue impreso por Fausto Nieto, por medio de la cual se 

convocaba a todos los mexicanos a iniciar la revolución antirreeleccionista el 20 de 

noviembre de 1910, a las seis de la tarde en todo el territorio nacional.  

En dicho plan se declaraban nulas las últimas elecciones por fraudulentas 

por lo que se desconocía al gobierno de Díaz. Se planteó la restitución de las tierras 

que habían sido quitados a los campesinos bajo la ley federal de terrenos baldíos y 

si habían sido vendidas a un tercero, los propietarios originales debían ser 

indemnizados por ellas. Se declaró ley suprema la no reelección. Libertad a los 

presos políticos. Madero se declaró presidente provisional de la República y se 

nombraron gobernadores provisionales. El Plan fue distribuido por todo el territorio 

mexicano. 529 

                                                           
527 Rafael Cepeda de la Fuente (1872-1947), fue médico militar, fundó en San Luis Potosí el Centro 
Antirreelecionista Potosino. En octubre de 1910 ayudó a la fuga de Madero de San Luis Potosí y 
escapó junto con Roque Estrada hacia Texas. Fue gobernador de San Luis Potosí (septiembre 1911 
a marzo de 1913) y gobernador de Nuevo León (1-5 de enero de 1915). Venustiano Carranza lo 
nombró gobernador provisional del Estado de México (agosto 1916 a enero 1917). En Juan Sánchez, 
op. cit., p. 36. 
528 Charles Cumberland, op. cit., p. 139; Manuel Arellano, op. cit., p. 151-155; Gabriel Ferrer, op. cit. 
p. 83-85; Juan Sánchez, op. cit., p. 36-41; Juan Sánchez, op. cit., p. 41; Alfonso Taracena, op. cit., 
p. 113; Stanley Ross, op. cit., p. 112. Desde el exilio en San Antonio, a fines de octubre de 1910, 
Madero dio a conocer el plan de San Luis en el que convocaba a todos los mexicanos a tomar las 
armas a partir del domingo 20 de noviembre de 1910 a las seis de la tarde, en la que la fecha y hora 
exacta del levantamiento había sido dictado por los espíritus. Francisco Madero, Escritos sobre... p. 
83. 
529 Juan Sánchez, op. cit., p. 35; Manuel Arellano, op. cit., p. 141, 158; Gloria Villegas, op. cit., p. 
289-291; Enrique Krauze, op. cit., p. 49; Friedrich Katz, op. cit., p. 70-71; Gabriel Ferrer, op,. cit., p. 
88; Juan Sánchez, op. cit., p. 33, 42; Alfonso Taracena, op. cit., p. 114; Francisco I. Madero, 
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Tras el levantamiento y muerte de Aquiles Serdán en Puebla, Madero sin 

hombres con quien iniciar la lucha revolucionaria desde la frontera, decidió 

esconderse, pues ya se había emitido orden de aprehensión contra su persona, fue 

entonces que se dirigió hacia Nueva Orleáns, Luisiana, acompañado de su hermano 

Raúl y de Roque González Garza, para evadir la persecución que estaba en su 

contra y ponerse en resguardo, donde se hizo pasar por médico homeópata.530  

Sus distracciones en el exilio eran estudiar, visitar la biblioteca pública o 

alguna zona de la ciudad, ir al cine, caminar por los parques, asistía a la ópera y 

así mismo se dedicó a hacer los comentarios al texto del Bhagavad Gita, libro 

sagrado de la religión indostánica, el cual tuvo relevancia en su vida.531  

Desde el exilio se carteaba con familiares y amigos, la mayor parte contenía 

temas sobre política, pero existen, aunque escasas, algunas en las que habla de 

homeopatía y en ocasiones les recetaba. También existe la correspondencia diaria 

con su esposa desde su llegada a Nueva Orleáns, el 30 de noviembre de 1910 y 

concluyen en los días siguientes a la derrota de Casas Grandes, marzo de 1911, 

después de la cual fue herido en el brazo por la bala de un máuser. 

Sara se encontraba en San Antonio y usaba el pseudónimo de Juana P. de 

Montiel. Madero firmaba sus cartas como Francisco Mercier o Francisco, 

solamente.532 En una de esas cartas escrita el 30 de noviembre de 1910, le dijo que 

había comprado medicamentos homeopáticos: “Hoy fuimos a dar una vuelta a la 

ciudad, compré medicinas homeopáticas sueltas, pero llevo un buen surtido. Así 

me salen más baratas y voy más bien preparado, porque las [ilegible] no son 

uniformes sino más o menos grandes, según el empleo de cada medicamento”.533 

                                                           
Pensamiento y acción…, p. 251-255; Stanley Ross, op. cit., p. 113-166; Charles Cumberland, op. 
cit., p. 141-144; Pedro López, op. cit., p. 31-34. 
530 Los tiempos de la pre-revolución y revolución mexicana están muy bien abordados, reseñados y 
explicados por Charles Cumberland, op. cit.; Stanley Ross, op. cit.; José Valadés, op. cit.; Alfonso 
Taracena, op. cit.; Manuel Arellano, op. cit.; et. al.; de donde salen estas y las líneas anteriores. 
531 Los comentarios al Baghavad Gita se encuentran físicamente en el AFIM, SHCP, caja 29, folder 
7/7, folio 9620-9674. Véase comentarios de Manuel Arellano, op. cit., p. 277. 
532 Véase Manuel Arellano, op. cit., p. 167. 
533 Manuel Arellano, op. cit., p. 169. 
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Desde Nueva Orleáns le escribió el 2 de diciembre de 1910 a Juana P. de 

Montiel a San Antonio, en la que le dijo que había estado enfermo de anginas y 

diarrea, pero con medicamentos homeopáticos sanó perfectamente:  

Ayer toda la mañana me sentí muy molesto, pues figúrate que me siguió la diarrea 
con que llegué a ésta y que yo atribuía al aceite que probé y después me convencí 
que me fue causada por la mojada de aquella noche en el campo. Pues bien, con 
motivo de esa diarrea tuve que levantarme la primera noche de llegado a ésta y eso 
me inflamó una angina y ayer amanecí con la angina tan inflamada que no podía ni 
comer, y me sentí hasta algo irritado del cuerpo y algo trastornado por lo mismo. 
Entonces resolví cuidarme, me quedé todo el día en el hotel, hasta las 5 de la tarde, 
en que nos venimos al “boarding” pero para entonces ya me sentía mucho mejor pues 
con Merc Sol combatí rápidamente la angina al grado que anoche ya pude cenar bien 
y con (ilegible) combatí la diarrea con tan buen éxito que desde que tomé la primera 
dosis no he vuelto a ir por allá y de eso hace como 27 horas y me siento muy bien de 
todo.534 

En correspondencia que escribió desde Dallas, Texas, el 25 de enero de 

1911 con el pseudónimo Francisco Mercier a Sara, le recetó y a su mamá también: 

“A mamacita dile que tome Calc. Carb. de la tintura que yo tengo, pues lo más 

probable es que su estómago se esté resintiendo de los acontecimientos en México, 

además te servirá a ti también”.535 

En carta del 27 de enero de 1911 que escribió desde Dallas, Texas, firmada 

como Francisco Mercier a su esposa en la que recetó a su mamá: 

Recibí hoy El País que me mandaron. En él viene la noticia de que Sayula fue tomada 
por los nuestros después de encarnizado combate. Eso demuestra que las fuerzas 
nuestras que operan por aquellos rumbos, son bastante numerosas y fuertes. Aquella 
región es de las más importantes, y no dudo que esa partida hará que cunda el 
movimiento por Oaxaca que está por allí muy cerca. 
Como siento que mamacita siga delicadita. Procura que se cumpla con mi 
recomendación de sacarla a pasera y darle tú misma el Calc. Carb. en gotas y verás 
que se mejora.536 

Su hermano Gustavo, también en esos momentos era consumidor de la 

medicina homeopática, como lo muestra la carta del 3 de marzo de 1911, desde 

Estados Unidos, muy probablemente desde Nueva York le escribió a su esposa 

Carolina Villarreal que tenía catarro y dolor de cabeza, pero se había curado con 

medicamentos homeopáticos: 

                                                           
534 Manuel Arellano, op. cit., 232. 
535 Manuel Arellano, op. cit., 244. 
536 Manuel Arellano, op. cit., 248. 
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La visita de Hermann quien estuvo aquí como dos horas me impidió conducir mi carta 
ayer, y luego nos bajamos a cenar, y como me sentía con mucho catarro y algo de 
dolor de cabeza, me metí a la cama temprano y hoy me levanté muy tarde; estuve 
tomando anoche Acónito y Bryonia y hoy me siento mucho mejor, aunque no he 
querido salir, pues me dice Gab., que está haciendo frío.537 

En febrero de 1911 Madero le escribió a su esposa que ya habían girado 

orden de aprehensión contra él en los Estados Unidos, por lo que ya era tiempo 

que se uniera a las fuerzas armadas, siempre guiado por el deber y la fe en el triunfo 

porque creía en la justicia divina, pues su causa era justa y el movimiento había 

asumido proporciones formidables. 538  

Ya metido en campaña revolucionaria, en la choza que le servía de cuartel 

general, en Casas Grandes, Chihuahua, los jefes revolucionarios celebraron las 

negociaciones preliminares. La edificación se encontraba cerca del margen 

derecho del Río Bravo y de las líneas divisorias entre los estados norteamericanos 

de Texas y Nuevo México. Dicha choza constaba de un cuarto, la cocina, la sala y 

era tan pequeña que solamente podía albergar a Madero, su esposa, su secretario 

Elías de los Ríos y su médico homeópata, el Dr. Ignacio Fernández de Lara quien 

cuidaba del jefe revolucionario. Más tarde la casa fue llamada la “casa gris”, 

residencia del presidente provisional. 

Durante la Revolución mexicana, en la batalla de Casas Grandes, 

Chihuahua, el 6 de marzo de 1911, fue herido de bala en un brazo, aunque se trató 

de una herida leve, según relatan Cumberland y Stanley Ross, y al ser su médico 

de cabecera durante la revolución el Dr. Fernández de Lara lo curó y aunque 

carezco de la documentación necesaria para afirmar que así fue y que tomó 

medicamentos homeopáticos, 539 considero que muy seguramente fue curado con 

dicha medicación. 

 

 

 

                                                           
537 Elena Garza, op. cit., p. 46. 
538 Manuel Arellano, op. cit., p. 260-262. 
539 Charles Cumberland, op. cit., p. 154-155; Stanley Ross, op. cit., p. 144-145. 



177 
 

Imagen 23: Francisco I. Madero herido de bala en la batalla de Casas Grandes, Chihuahua. 

  

http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia:52614 
Consultado el 6 de septiembre de 2022 

El 21 de abril en la “casa gris”, se firmó el armisticio con las fuerzas federales, 

pero el 9 de mayo de 1911 se reinició el combate. En estos momentos, Sara Pérez 

le escribió un telegrama a Elena Arizmendi en la que le decía que la Directiva de la 

Cruz Blanca Neutral había separado a un grupo de doctores homeópatas en Juárez 

que habían ido en comitiva a ayudar a los revolucionarios,540 alegando usaban 

                                                           
540 Elena Arizmendi y sus hermanos eran de filiación antirreleecionistas y también tenían amistad 

con la familia Madero. Elena estudió enfermería en el Hospital de Santa Rosa en San Antonio, Texas. 

Durante la revolución hubo carencia de atención médica, además se les negó este servicio a los 

rebeldes por parte de la Cruz Roja Mexicana pues eran los enemigos del gobierno ya que había sido 

formada ese año por el presidente Porfirio Díaz y su presidenta era Luz Acosta de González Cosío 

de López, hija del ministro de Guerra de Porfirio Díaz, Manuel González de Cosío. Al enterarse de 

esto dirigió una carta a la presidenta de la cruz roja exhortándola en su obligación de atender a los 

heridos, al no recibir una respuesta favorable, organizó junto a voluntarios y otras personas 

interesadas la creación de la Cruz Blanca Neutral para atender a los heridos de ambos bandos. Para 

más información se puede consultar: Alejandra Hernández Vidal. Los servicios de sanidad durante 

la Decena Trágica. México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, 2019. Tesis de 

Licenciatura; Ana María Acevedo Arroyo, et. al. La vida y los tiempos de Elena Arizmendi: enfermera 
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distintivo tricolor, por lo que le suplicaba influyera para arreglar esa situación.541 Este 

documento es una prueba fehaciente de que no sólo Madero y sus más allegados 

fueron atendidos durante la revolución con homeopatía, sino que también se 

procuró que los combatientes tuvieron a su alcance estos servicios médicos. 

A finales de mayo se negoció la paz con la renuncia del general Díaz y del 

vicepresidente Ramón Corral y quedaría como presidente interino el Lic. Francisco 

León de la Barra, mientras Madero realizó una gira de propaganda como candidato 

a la presidencia de la República. 

Al triunfo de la revolución, el Dr. Ignacio Fernández de Lara fue designado 

por Madero para que formase parte del Comité Central del Partido Constitucional 

Progresista, nombrado Mayor Médico Cirujano del Cuerpo Médico Militar y quedó 

igualmente como su médico de cabecera.542 

Imagen 24: Francisco I. Madero junto a revolucionarios y al Dr. Ignacio Fernández de Lara, 
su médico de cabecera durante la revolución 

 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/revolucion-mexicana.html 
Consultado el 6 de septiembre de 2022 

                                                           
revolucionaria. México, Tesis de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, Universidad 

Panamericana, 2007; Gabriela Cano, Se llamaba Elena Arizmendi, México, D. F., Tusquets, 2010. 
541 Este telegrama fue escrito por Sara Pérez de Madero a Elena Arizmendi. En 
https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=T905-W8B1i1oLPn4U-Fr (30 de 
septiembre de 2022) 
542 https://farmaciasmedicor.com/historia, (30 de julio de 2021); Fernando François-Flores, Historia 
de la…, p. 192 y 193. 
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El 2 de noviembre se declaró presidente de la República a Francisco I. 

Madero y al Lic. José María Pino Suárez como vicepresidente por unanimidad de 

votos. Madero tomó posesión de su cargo el día 6. 

Durante su corto gobierno tuvo que luchar con varios problemas que se le 

presentaron, el mayor de ellos fue el licenciamiento de las tropas de Emiliano 

Zapata, el que había lanzado el Plan de Ayala, estandarte de las luchas 

campesinas, exigía la restitución de las tierras expropiadas, distribución de tierras 

y la entrega completa de las tierras cuyos propietarios hubieran luchado contra la 

revolución.543 

Bernardo Reyes, una de las figuras más prominentes durante el porfiriato, se 

levantó en contra de Madero, desconocía la legalidad de las últimas elecciones, 

tuvo un juicio militar donde se le encontró culpable y fue sentenciado a pena de 

muerte, sin embargo, Madero le condonó la pena de muerte por encarcelamiento.544 

Félix Díax, sobrino del expresidente Porfirio aglutinó un pequeño grupo que 

se sublevó en Veracruz el 16 de octubre de 1912 para luchar en contra del 

presidente electo, Madero. El consejo de guerra lo condenó a pena de muerte, pero 

se salvó gracias a un amparo de la Suprema Corte de Justicia. 

El 31 de octubre se lanzó el Plan de Tacubaya por los hermanos Vázquez 

Gómez, en el que se declararon nulas las elecciones y disueltas las cámaras de 

diputas y senadores, revindicaba el Plan de San Luis y planteaba que el problema 

agrario era la causa fundamental de la que derivaban todos los planes del país. La 

finalidad era que el Lic. Emilio Vázquez Gómez asumiera la presidencia, este Plan 

estuvo apoyado y firmado por Paulino Martínez, opositor al porfiriato, quien entabló 

correspondencia con Madero años atrás y éste lo apoyó económicamente a él y a 

su familia cuando estuvo preso.545 

                                                           
543 Alfonso Taracena, op. cit., p.137 y 138; Manuel Arellano, op. cit., p. 315-316; Stanley Ross, op. 
cit., p. 184-197; Enrique Krauze, op. cit., p.68-74; Gloria Villegas, op. cit., p. 273. 
544 Manuel Arellano, op. cit., p. 203-207 y 314; Juan Sánchez, op. cit., p. 75-84, 192-195; Gabriel 
Ferrer, op. cit., p. 117; Gaspar Rangel, op. cit., p. 26. 
545 Manuel Arellano, op. cit., p. 327. 
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Pascual Orozco expidió el Plan de la Empacadora y se lanzó a las armas, 

declaró las elecciones nulas y desconocía a Madero y a Pino, reivindicó el Plan de 

San Luis, entre otros puntos.546 

Bajo todos estos problemas y efervescencias imperantes en el país se 

desarrolló el gobierno maderista, en la que era imperante apagar las insurrecciones 

y pacificar al país, razón probable por lo que adolezco de documentos que hicieran 

referencia del uso, prescripción o propaganda hacia la homeopatía en su período 

presidencial, pero sí hasta el periodo revolucionario como lo demostré 

anteriormente, lo cual no quiere decir que abandonó el uso de este método curativo, 

ni que haya dejado de auto magnetizarse o magnetizar a alguna persona de su 

círculo inmediato. 

Carezco de la evidencia documental para poder afirmar que fue hasta el 

último día de su vida que era un convencido de la homeopatía, pero tampoco se 

puede demostrar lo contrario, lo que sí parece un poco extraño es que en su primer 

y segundo informe de gobierno no hizo ninguna concesión hacia la medicina 

homeopática,547 probablemente no tuvo tiempo, pues fue un convencido de ella, sin 

embargo no por ello dejó de ser su primera revolución. 

A lo largo de este capítulo mostré la inclinación que tuvo hacia la homeopatía 

debido a que se trata de un método benévolo, eficaz, filantrópico y asequible por lo 

que decidió ser su fiel propagandista mediante la recomendación, su ejercicio, la 

compra de tratados y botiquines para regalar a sus amistades y que estos pudieran 

tener al alcance algún sistema de salud, sobre todo en lugares donde era difícil que 

hubiera un médico. 

Así mismo patrocinó la traducción, impresión y distribución del libro La 

homeopatía es la terapéutica científica del Dr. Carroll Dunham publicada en 1902. 

También realizó investigaciones contribuyendo así con la materia médica 

homeopática mexicana para impulsarla por todos los medios posibles.   

                                                           
546 Rosa Guerra, op. cit., p. 39-83; Alfonso Taracena, op. cit., p. 140-142. 
547 Manuel Arellano, op. cit., p. 351, 352, 361-363; José R. Castelazo. 200 años de administración 
pública en México, t. V., vol.1: La administración pública en los informes presidenciales, 1824-1920, 
Guadalupe Victoria-Venustiano Carranza. México, D.F., Instituto Nacional de Administración Pública, 
201, p 435-445. 
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En la correspondencia tendiente a la homeopatía y el magnetismo que 

presenté, podemos observar su gran actividad en este campo destacando su gran 

interés, dedicación y le dio un gran impulso a este método curativo del que era fiel 

creyente. 

Madero tuvo una peculiar manera de tratar las enfermedades, usó los  

medicamentos homeopáticos y el magnetismo ya sea por medio de la imantación 

de manos, el agua magnetizada o los propios remedios, también echó mano de la 

ayuda de los invisibles quienes le aconsejaron la mejor manera de tratar a algún 

enfermo en específico o qué medicamentos serían los más apropiados, pero esta 

forma peculiar de método curativo no sólo era propio de Madero sino que esta 

misma forma fue utilizado por varios espiritistas.  

Sin lugar a dudas, queda claro que fue el mayor impulsor de la homeopatía 

en México, generoso altruista que puso al alcance de todo este conocimiento, los 

medicamentos y la curación a los enfermos para realizar una transformación en la 

calidad de vida de los demás convirtiéndola así en su primera revolución. 
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Conclusiones 

En esta investigación quise mostrar otra faceta poco conocida de Francisco I. 

Madero, si bien la historiografía lo ha tratado en su biografía, como político y espírita, 

poco se sabe de su faceta como médico homeópata, porque ha llamado más la 

atención de los estudiosos su etapa política, sin embargo, hemos podido observar 

que por medio de una medicina eficaz e inocua buscó beneficiar a las personas más 

desprotegidas o a quienes le solicitaban ser atendidas a través de esta medicina, 

además combinó saberes como el magnetismo y el espiritismo que se enfrentaban 

a las idiosincrasias imperantes de los médicos alópatas.  

La educación que recibió fue poco convencional, gozó de una buena 

instrucción escolar, en su tierra como en el extranjero, lo que le permitió tener 

acceso a otras idiosincrasias y conocimientos que se encontraban en boga en las 

grandes urbes, así mismo surgió un florecimiento cultural, intelectual, industrial y 

científico, lo que lo posibilitó a expandir sus horizontes mentales y observar otro tipo 

de vida en el que la población era importante para los gobiernos por lo que se 

ocupaban en mejorar su entorno y calidad de vida, bajo un verdadero estado de 

derecho, fincados en la prosperidad, equidad, igualdad, fraternidad y libertad, 

situación que en México era impensable.  

Por otro lado, su familia era libre pensadora, con gran apertura mental, 

contaba con una gran fortuna propia, con una economía completamente resuelta, 

originada en el trabajo ancestral, lo que les permitió dedicar su tiempo y dinero a 

actividades interesantes como al adelanto material e intelectual, al altruismo, a la 

masonería y en algunas ocasiones al espiritismo, magnetismo y a la homeopatía 

como fue el caso de Madero y su padre.  

Su veta filantrópica y altruista se originó en el seno familiar, misma que 

desarrolló a lo largo de su vida y que en sus inicios puso al servicio de sus 

trabajadores y su entorno, cuando se percató de las necesidades y de las 

exorbitantes desigualdades de la población mexicana, siempre actuó en beneficio 

de los otros y fue el eje que lo rigió para hacer la luz donde se encontraba la 

oscuridad. 
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A muchas personas dio casa, vestido, comida y educación, pero su altruismo 

también abarcó otros ámbitos. Por ejemplo, buscó solucionar la falta de agua que a 

veces azotaba la región de la comarca Lagunera con una importante investigación 

que realizó para construir una presa en el Cañón de Fernández, almacenar agua y 

así todos los ribereños se pudieran beneficiar. 

Asi mismo, hizo una reseña de botánica de la planta bebericua que resultaba 

ser una amenaza para los guayuleros de la zona; enseñó la teoría y práctica del 

beneficio de arropar las tierras para evitar que se evaporara la humedad; compartió 

con algunos agricultores sus experimentos con ciertas semillas de algodón que 

tenían una alta producción comercial y mejor aprovechamiento; formó un sindicato 

de agricultores para proteger sus derechos y alentó a otros a asentarse en la región 

para trabajar las tierras, con lo que mostró de todas estos modos su altruismo. 

La educación familiar y en el extranjero le permitió tener una amplitud mental 

hacia otras disciplinas por lo que se interesó en el conocimiento, estudio y desarrollo 

del espiritismo en la que la moral espírita embonó perfectamente bien con su 

altruismo, filantropía y con su continuo deseo de mejoramiento personal y de su 

entorno. Como dijo: la semilla estaba puesta en el surco, sólo era cuestión de tiempo 

para que floreciera.  

En el ámbito espírita ayudó pecuniariamente a su difusión, con artículos que 

él mismo escribía y los publicaba en diferentes revistas dedicadas a este tema, 

también escribió el Manual Espírita con el objetivo de hacer más comprensible y 

accesible esta disciplina para poder llevarla a diferentes ámbitos. 

Nunca dejó de lado los negocios familiares, siempre estuvo atento a todas 

las mejoras en semillas y en adquirir las más modernas maquinarias, invertir y 

comprar negocios para incrementar su capital propio y el familiar, todo esto fue lo 

que le permitió poder dedicar tiempo a otras posibilidades como la homeopatía, 

magnetismo y el espiritismo. 

Es importante señalar que supo aprovechar muy bien su situación 

privilegiada familiar, cultural y económica, tuvo una buena educación, viajó, conoció 

otros lugares, hablaba fluidamente el inglés y el francés que le abrieron las puertas 

para comprender otras idiosincrasias. La apertura de poder penetrar en otras 
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disciplinas y relacionarse con la espiritualidad de una manera diferente a lo común 

en su época, se hizo de un nombre, de su propia estructura económica, se proveyó 

de conexiones con otras personas, pero no se quedó todo esto en su beneficio 

propio, tuvo la necesidad de abrirse para ayudar a los demás. 

Francisco I. Madero fue un filántropo y gracias a eso tomó muchas acciones 

en favor de los otros, como describí anteriormente, y de igual manera se ocupó de 

la salud de sus trabajadores y de los habitantes de su región con la participación de 

obras de beneficencia en hospitales y en un principio la atención médica que les 

proporcionaba era la alopática.  

Sin embargo, un gran cambio se operó en su persona al encontrarse con la 

homeopatía; la que estudió, desarrolló, investigó y la ejerció de manera directa en 

sus trabajadores, amistades, familiares, y en todo el que aceptara sus tratamientos. 

Incluso la aplicó en sí mismo ya que, fue un fiel convencido de su eficacia y sus 

bondades y como era su costumbre buscó beneficiar a todo el que alcanzara su 

altruismo, de este modo, regaló a infinidad de personas guías y botiquines 

homeopáticos.  

También favoreció a la homeopatía con las investigaciones que realizó, pagó 

la traducción e impresión de un libro homeopático para que la difusión de esta 

disciplina tuviera mayores alcances, la recomendó boca a boca, se convirtió en su 

fiel propagandista hasta el grado de preferir esa nueva medicina aplicada por un 

chambón que tomar medicinas alopáticas recetadas por lumbreras científicas y 

sabios médicos.  

Samuel Hahnemann, creó esta nueva medicina bajo el principio similia 

similibus curantur llevado de la mano de sus investigaciones y se dedicó a 

desarrollarlo cuando se dio cuenta que era una medicina benévola, eficaz y 

amigable en el tratamiento de los enfermos por lo que su móvil también fue el 

altruismo y la filantropía. Es en este punto en que existen coincidencias entre 

Hahnemann y Madero. Por eso mismo pudo profundizar en esta terapéutica y la 

sumó a otras disciplinas como el espiritismo y el magnetismo. 

En beneficio de los enfermos combinó saberes que a nuestros ojos pueden 

parecer una manera muy peculiar de tratamiento, pero que en esos momentos de 
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finales del siglo XIX y principios del XX no lo era. Algunas personas que eran afines 

a esas disciplinas así lo realizaron para que con esta combinación pudieran llegar a 

la curación completa del enfermo con la ayuda de los invisibles, con el flujo vital 

proveniente del universo en conjunto con la homeopatía. 

El “Cuaderno de apuntes homeopáticos” y su correspondencia fueron 

escritos de su puño y letra los que llegaron hasta nuestros días, los cuales llevó 

desde San Pedro de las Colonias, Coahuila, lugar donde radicaba hasta el Castillo 

de Chapultepec, lugar de residencia durante su periodo presidencial, lo que a mi 

parecer es un tanto de llamar la atención puesto que ya no se encontraba en el 

ejercicio homeopático. 

Desde mi punto de vista, supongo que los datos vertidos en su “Cuaderno de 

apuntes” los usaba como material de consulta; otra razón posible, es que con esa 

información podía demostrar sus alcances y aportar informes para alguna 

investigación o sumar a la materia médica mexicana como siempre instó 

Hahnemann, se realizara en cada uno de los países. 

El “Cuaderno de apuntes homeopáticos” que dejó como muestra de su 

ejercicio homeopático y como testimonio de su filantropía, en la que también quedó 

constancia utilizaba el magnetismo para sanar personas de manera presencial, no 

había sido objeto de alguna investigación formal por lo que me era de trascendental 

importancia sacarlo a la luz y realizar una transcripción contenida dentro de esta 

tesis con lo que deseo sea un aporte para futuras investigaciones. 

Hasta este momento no hay otro “Cuaderno de apuntes”, probablemente sí 

lo hubo, pero no llegó hasta nuestros días, por lo que existe un vacío temporal de 

información con respecto a las consultas realizadas físicamente, pero sí 

recomendaba y utilizaba esta terapéutica, con base a los documentos con los que 

cuento, hasta el periodo revolucionario. 

El gran problema que se le presentó en el periodo presidencial es que tuvo 

que dedicarse a apagar sublevaciones y pacificar al país, lo que nos puede indicar 

que tal vez esta fue la causa por la que al parecer no benefició a la homeopatía 

durante esos años, probablemente no le dio tiempo. 
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Aunque no contamos con pruebas documentales de que siguió en el ejercicio 

homeopático o del magnetismo, al analizar los documentos con los que cuento, 

puedo deducir que sí confiaba en la homeopatía, pues fue un fiel convencido de sus 

bondades y en realidad no hay indicios de algún suceso ocurrido que pudo 

propiciarle cambiar de opinión. 

Madero era un ser netamente revolucionario e innovador, adoptó el 

espiritismo como ideología y rigió todos los ámbitos de su vida, encontró en el 

conocimiento y práctica de la homeopatía, combinada con el espiritismo y el 

magnetismo, un medio de ayuda al prójimo convirtiéndose en su primer campo de 

batalla, con la finalidad de desfogar su necesidad altruista y filántropa para aliviar el 

dolor de sus semejantes.  

Él revolucionó el ámbito político, cambió y derrumbó un régimen recalcitrante, 

pero antes él hizo una primera revolución, la homeopática, la que tuvo finalidades 

filantrópicas, en la que combinó sus saberes y lo aplicó en los otros para iniciar un 

cambio en México con un propósito altruista para poder aliviar los males de las 

personas y mejorar su calidad de vida, la que probablemente, le sirvió de ejercicio 

para poder llevar a cabo la gran revolución política. 

Francisco I. Madero forma parte de nuestra memoria como revolucionario y 

político que quiso hacer un cambio social fundamental, que fue la raíz para realizar 

reajustes en muchas esferas, sin embargo, es importante destacar su papel como 

benefactor de la homeopatía lo cual no se debe de dejar de lado, pues como tal, 

también sumó en ese ámbito para el engrandecimiento de esta nueva medicina en 

nuestro país y muestra de ello es su “Cuaderno de apuntes homeopáticos” y su 

abundante correspondencia, por lo que igualmente forma parte de la historia de la 

homeopatía en México y de todo lo que se ha podido lograr en ese ramo hasta 

nuestros días. 
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Apéndice Documental 

Apéndice 1.  

Texto completo de cómo Madero conoció el espiritismo: 

Entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época, el acontecimiento que ha tenido más 
trascendencia en mi vida fue que el año de 1891 llegaron a mis manos, por casualidad, algunos 
números de la Revue spirite, de la cual mi papá era suscriptor; se publica en París desde que la 
fundó el inmortal Allan Kardec.  
En aquella época, puedo decir que no tenía ninguna creencia religiosa, ni ningún credo filosófico, 
pues las creencias que alimenté en mi infancia y que tomaron cuerpo cundo estuve en el colegio de 
San Juan se habían desvanecido por completo. 
Pero el hecho es que en aquella época no tenía yo ninguna creencia, así es que no tenía ninguna 

idea preconcebida, lo que me puso en condición de juzgar al espiritismo de un modo desapasionado 

e imparcial. 

Con gran interés leí cuanto encontré de la Revue spirite, y luego me dirigí a las oficinas de la misma 

publicación, que es donde existe la gran librería espírita. Mi objetivo era comprar las obras de Allan 

Kardec que había visto recomendadas en la revista.  

No leí esos libros, sino los devoré, pues sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas, me 

sedujeron, y desde entonces me considero espírita.  

Sin embargo, a pesar de que mi razón había admitido esa doctrina y la había aceptado francamente, 

no influyó desde luego en modificar mi carácter ni mis costumbres. La semilla estaba puesta en el 

surco, y aunque desde un principio germinó por haber caído en tierra fértil, no por eso fructificó 

desde entonces, pues aunque había comprendido el alcance filosófico de la doctrina espírita, no 

comprendí desde luego su alcance moral y práctico. El tiempo, las vicisitudes, las consecuencias de 

mis actos apegados a la ley de mis nuevos conocimientos, me haría meditar profundamente y me 

harían comprender con claridad las enseñanzas morales de la doctrina espírita.  

Cuando me penetré de lo racional y lógica que era la doctrina espírita, concurrí en París a varios 

círculos espíritas, en los cuales presencié algunos fenómenos interesantes. Los médiums, cuyos 

trabajos fui a presenciar, me manifestaron que yo también era médium escribiente. Desde luego 

quise convencerme de ello, y me puse a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en 

el Libro de los médiums. Mis tentativas sólo me dieron como resultado que trazara una pequeña 

línea con muchas sinuosidades, lo cual atribuía yo al cansancio de la mano al permanecer mucho 

rato en la misma postura. 

Con este motivo y después de algunas tentativas aisladas abandoné esos experimentos. 

Sin embargo, una vez que estaba enfermo de fiebre gástrica Manuel Madero, que se encontraba en 

mi casa, siendo yo su médico y su enfermero, en las largas horas en que estaba pendiente de él o 

en las que no le dirigía la palabra para no cansarlo, se me ocurrió renovar mis tentativas con 

verdadera constancia, y a los muy pocos experimentos empecé a sentir que una fuerza ajena a mi 

voluntad movía mi mano con gran rapidez. Como sabía de qué se trataba, no solamente no me 

alarmé sino que me sentí vivamente satisfecho y muy animado para proseguir mis experimentos. A 

los pocos días escribía con una letra grande y temblorosa: “Ama a Dios sobre todas las cosas y a 

tu prójimo como a ti mismo”. Esta sentencia me causó honda impresión y siendo contraria a lo que 

yo me esperaba, me hizo comprender que las comunicaciones de ultratumba nos venían a hablar 

de asuntos trascendentales. Yo estaba acostumbrado a considerar esa sentencia como todas las 

que aprendí en mi infancia, pero sin concederle particular importancia ni comprender su fondo moral 

y filosófico. 
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Al día siguiente volvía a escribir lo mismo, así como al tercero, pero entonces ya escribía un poco 

más, porque si debo confesar la verdad, diré que muy rara era la vez que procuraba elevar mi 

espíritu por medio de la oración. 

Después seguí desarrollando mi facultad, al grado de escribir con gran facilidad. Las 

comunicaciones que recibía eran sobre cuestiones filosóficas y morales, y siempre eran tratadas 

todas ellas con gran competencia y con belleza de lenguaje que me sorprendía y sorprendía a todos 

los que conocían mis escasas dotes literarias. 

Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espírita y, sobre todo, su parte 

moral, y como en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban 

conmigo, lograron transformarme, y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí 

un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la 

medida de sus fuerzas. 

Para mí, no cabe ni duda de que la transformación moral que he sufrido la debo a la mediumnidad, 

y por ese motivo creo que ésta es altamente moralizadora. Como no sería justo que no se 

beneficiaran mis hermanos (me refiero a toda la humanidad en general) con esos conocimientos y 

con esa práctica que he adquirido, pienso escribir un libro sobre estos asuntos, tan pronto como 

pueda disponer de una temporada de calma. 548 

Comunicación espírita con Raúl en Monterrey a 7 de enero de 1902: 

Quería hablar con ustedes para decirles que deben pensar seriamente como aliviar un poco al pobre 

pueblo de San Pedro en que la falta de trabajo ha causado tanta miseria. 

Ya con el comedor público que han ayudado a sostener han causado un gran alivio a los pobres 

que no pueden trabajar. Pero a los que sí lo pueden hacer y que no lo consiguen ¿Quién ha hecho 

por ellos?, ustedes creen que su obligación en este mundo es hacer el bien, pues bien, entonces 

¿Por qué no se preocupan por cumplir con sus obligaciones? Ustedes que son espiritistas saben 

perfectamente que, si Dios les ha dado una gran fortuna, no es para que satisfagan con ella todas 

sus necesidades reales o ficticias; digo ficticias por muchas cosas que creen ustedes necesarias, lo 

son porque su vanidad se las ha unificado, pero realmente son superfluas y ustedes deben saber 

que a nadie le está permitido tener lo superfluo cuando haya a quien le falte lo necesario. 

Las grandes fortunas sirven para dar impulso al progreso material que también es muy necesario, 

pues pasa como consecuencia inmediata al bienestar de la gente proletaria. 

Piensen pues que trabajo emprenden, aunque no sea de mucha remuneración para ustedes, pero 

lo esencial es que no vaya a haber algún infeliz que se muera de hambre o que se dedique al robo 

por falta de trabajo.  

Comprendan bien lo siguiente: Dios ha querido que ustedes tengan una fortuna de tanto más cuanto 

creen ustedes que si se desprenden de una parte de esa fortuna para proteger a los demás hijos de 

Dios. ¿Creen ustedes digo, que Dios no les reembolse lo que hayan gastado para aliviar a sus 

hermanos? ¿Qué creen ustedes que la prosperidad del egoísta es real? Aunque si lo fuera 

aparentemente no lo sería para ustedes que tienen una idea precisa de lo que valen las riquezas 

materiales al lado de los dones que Dios concede a sus fieles mandatarios. Digo esto porque 

ustedes son como administradores que Dios mandó a este mundo con orden de hacer con el dinero 

que él les dio cuanto bien puedan, así es que si lo hacen es como si uno de sus administradores de 

ustedes empleara los fondos que le dan para fomentar os negocios en satisfacer todos sus vicios. 

Entiendan Bien, de eso ustedes son los dueños, de las riquezas y deben de darles a éstas el empleo 

que les ordene el verdadero dueño del cual son ustedes sirvientes. 

Las únicas riquezas que tienen son las buenas obras que hacen y acuérdense que dejar de hacer 

bien, es decir, de emplear el dinero ajeno en lo que quiere su dueño es hacer muy mal cuando se 

                                                           
548 Memorias de Francisco I. M. en Alejandro Rosas (comp.), Obras completas…, p. 29-36. Un 
fragmento de este relato se encuentra dentro de la tesis en el capítulo 2. 
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hace a sabiendas y ustedes que conocen el espiritismo, a sabiendas hacen esas acciones malas 

que traerán terribles consecuencias, tiemblen cuando piensen que le contestará a Dios cuando les 

pregunte: Te di tanto para que contribuyeras entre tus hermanos pobres, entre mis hijos más 

necesitados ¿Cumpliste con ese encargo? ¿Qué hiciste con el dinero que no era tuyo? ¿No te hice 

también la gracia, el favor especial de mandarte uno de mis agentes para que te instruyeran, para 

que te abrieran los ojos y te guiaran en tu camino? ¿Por qué no lo escuchaste? ¿Porqué no 

dedicaste media hora todos los días en reflexionar sobre lo que él te hubiera dicho para pensar el 

modo de poner en práctica sus consejos que eran órdenes mías?.  

Piensen pues, queridos amigos que contestarán a estas preguntas y procuren obrar de tal manera 

de hoy en adelante ya que hasta ahora han sido casi inútiles todos mis esfuerzos en hacerme oír, 

procuren digo de hoy en adelante obrar de tal modo que puedan contestar a aquellas preguntas 

diciendo a su Padre Celestial. ‘Dios mío, no hice todo lo que debía de hacer porque no es posible 

llegar a la perfección en una vida, pero sí dediqué la mayor parte de mi fortuna en negocios y 

empresas que podían aliviar a los pobres y mejorar y elevar su posición social. De la otra parte de 

mi fortuna gasté también mucho en obras de beneficencia de toda clase y lo más poco lo gasté en 

darme algunas comodidades. 

Analicen su vida y verán cuán poco bien hacen. Se levantan, leen sus periódicos con un interés que 

parece que de ahí depende su salvación, luego escriben una que otra carta, comen, duermen siesta, 

en la tarde van a dar una vuelta, a distraerse a desaburrirse, se juntan con algún amigo a platicar 

generalmente de cosas pueriles o de negocios que generalmente nunca se llevan a cabo, luego 

vuelven, cenan muy contentos y en la noche al teatro, a leer novelas o pasar el tiempo hablando 

siempre de negocios o cosas pueriles. En la noche se acuestan generalmente tan preocupados de 

sus necesidades que no tienen tiempo para elevar un rato su espíritu a Dios y decirle que los ilumine, 

que los ayude a vencer sus malas inclinaciones, no le dan nunca las gracias por las riquezas que 

les manda, pues no son para ustedes, son para que repartan entre sus hermanos necesitados. Lo 

que deben de hacer cada vez que algún negocio les pone en bonanza para aumentar de cualquier 

modo sus riquezas, es decirle a Dios ¡Padre mío, me has aumentado mis riquezas, haz pues que 

tenga yo el valor, la energía y la fuerza de voluntad necesarias para dar a este dinero el empleo que 

tú me ordenas y no me vaya a envanecer, a enorgullecer a aumentar mi lujo, a gastar en tonterías 

que llaman la atención de los bobos!. 549 

Cartas en francés de traducciones propias:  

Fragmento de la carta que escribió Madero a Mme. P. G. Leymarie el 2 de 
diciembre de 1902: 

Je vous prier de m’envoyer les numéros de la Revue Spirite de Janvier, Février, Mars, Juillet et 
Septembre, de vous payer l’abonnement de l’année prochaine et de m’envoyer Magnetisme et 
Spiritisme par Roussell, relié“.550 
 

Fragmento de la carta que escribió Madero a León Dénis el 6 de mayo de 1906: 

Me procure le plaisir de lire en Français tous les livres écrits par vous, ainsi que par beaucoup d’autres 
grandes écrivains de votre pays, oú le Spiriitsme a pris le plus grand essort, grace á vos efforts, á 
ceux de Mr. Delaune, Rochas, Flammarion e tant d’autres vaillants apotres du Spiritisme.551 

                                                           
549 AFIM, FFIM, caja 301, fólder 1/2, folio, 86. Comunicación espírita completa con Raúl en Monterrey 
a 7 de enero de 1902 citada en el capítulo 2, subcapítulo 2.2.1. 
550 AFIM, SHCP, caja 91, folder 2/2, folio 36885-36886. La traducción propia se encuentra en el 
capítulo 2, subcapítulo 2.2.1 de la presente tesis. 
551 AFIM, SHCP, caja 90, folder 1/2, folio 35305-35307. Ver traducción propia en el capítulo 2, 
subcapítulo 2.2.1 Anexo 3 de la presente investigación. 
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Fragmento de la carta que escribió Madero a León Dénis el 30 de julio de 1908: 

Je vous demandáis votre avis sur la Théorie du Devechan des Theósophistes, parce que dans ce 
temps-lá, j’étais en train de préparer un article pour combattre cette theórie, en defendant a la fois la 
théorie spirite. Comme votre réponsée n’arrivait pas, je me suis décidé á écrire et publier mon article, 
et d’après l’avis des personnes que j’ai consultées meme des théosophistes de bonne foi et sans 
parti pris il parit que j’ai obtenu le r´sultat que je desirais, en demontrant d’une maniére claire, quela 
théorie spirite est la plus rationelle. Mon article fut publié dans « El Siglo Espírita » qui est l’organe 
affilié á « La Junta Central Permanente del Congreso Espírita ».552 

Carta que escribió Madero a León Dénis el 6 de mayo de 1906: 

C’est dans votre beau livre Aprés la Mort, que j’ai puissé la plus grande partie des connaissances 
qui m’ont fait envisager la vie sous un point de vue nouveau et changer de direction á mes pas, en 
leur donnant en outre, una sureté et un aplomb, qui seulemente peuvent étre le fruit du parfait 
connaissement, du but de la vie. 
Precisement, comme j’ai trouvé dans votre livre tant de beautés qui ont remué les fibres les plus 
sensibles de mon áme, j’ai voulu que la plus grande partie de mes fréres juissent du méme avantage, 
et toujours j’ai acheté beaucoup d’exemplaires du dit livre, tant en Français comme en Espagnol, 
pour en faire cadeau á mes amis, croyant leur en faire un cadeau vraiment util. 
Maintenant, desirant faire un peu plus extensive cette utile propagande, j’ai arrangé avec le directeur 
d’une importate publication semainiere, pour qu’il publie comme feuilleton, une magnifique traduction 
de votre œuvre magistrale Aprés la Mort faite par « Un Mexicain », qui a voulu garder l’incognito, á 
cause de l’elevée position officielle qu’il occupe, car il est le Ministre des Relations Etrangéres, 
Monsieur Ignacio Mariscal, peut-étre le seul honnéte homme de ceux qui ont entouré le General 
Díaz, pendant sa longue domination sur le Mexique. 
Comme alitien financiére, je lui ai offert de lui acheter une tirage extra qu’il fera, de 2000 exemplaires, 
que je me propose de vendre a bas prix, en faisant des arrangements avec une Compagnie qui vend 
des livres dans les chemins de fer, et de toutes les maniéres posibles, a fin de lui donner une grande 
publicité. Je me propose également, d’envoyer quelques exemplaires aux bibliothéques publiques. 
J’espére que mon projet meritera votre approbation, mais de toute maniére, je serais heureux de la 
connaitre, vous supliant en outre, d’avoir la bonté de m’envoyer votre portrait, parce que nous 
voulons le publier dans la premiere page du livre, mais, comme ce portrait.553  

Fragmento de la carta que escribió Madero a León Dénis el 30 de julio de 1908, 

continuación de la carta anterior: 

J’ai la peine de vous dire que nous avons recontré des grandes dificultés pour publier la traduction 
d’Aprés de la Mort, que vous m’avais permis de faire. Nous avions arrangé qu’on la publiat dans le 
feuilleton d’un journal, en tirant á la fois 2,000 examplaires de plus. 
Et bien, ce journal, qui était indépendant, a deplu au governmenement parce qu’il examinait ces 
actes, it émettait des opinions qui ne m’étaient pas très favorables et fit en corte qu’il ne se publiat 
plus en mettant en prison son directeur. Comme nous avions des arrangements avec ce monsieur 
et il n’était pas juste de lui enléver ce travail après qui il avait tant souffert, nous avons été obligés 
d’attendre qu’il s’installe bien pour faire la dite impression. 
Je suis allé á Mexico il ya un mois et il avait dejá commencé l’impression. 

                                                           
552 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 32729-32733. Ver traducción propia en el capítulo 2, 
subcapítulo 2.2.1. 
553 AFIM, SHCP, caja 90, folder 1/2, folio 35305-35307. Para mayor información sobre esto consultar 
Yolia Tortolero, op. cit., p. 95-97 y Catherine Mayo, op. cit., p. 94. Ver traducción propia en el capítulo 
2, subcapítulo 2.2.1. 
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J’espére que bientôt il aura pu la terminer. J’ai déjá offert a la Junta de lui faire un donatif de 1,000 
exemplaires a fin qu’elle les vende a bas prix et emploie les products a pourvoir ses besoins.554 

Transcripción propia de la imagen 18 del cuaderno de apuntes: 

Epitasia Ontiver 
Edad como 45 o más 
Desde hace 4 días enferma de rehumas 
Agosto 17 Rhus – No dio resultado ninguno 
Agosto 22 Le di una magnetizada con la que sintió un alivio ligero, pero inmediato 
Nov. 1º Tiene intermitentes – Plántago.     Sanó. 
Mayo 1902 20 Enferma de granos en el cuerpo. Sulfur en A. M. 555 
 

Fragmento de carta que escribió Madero a León Dénis el 26 de junio de 1906: 

Je me prépare par tous les moyens possibles pour la lutte, quando le moment sera venu de faire un 
supréme effort, parce que vous savez que les peuples de race Latine, surtout ces de descendence 
Espagnole, nous profressons para secousses et je prevois une dans ce pays, et ce sera le moment 
de faire un grand effort, pour préparer le chemin pour le Spiritisme, parce que dans un pays oú les 
habitantes ne savent pas lire et oú régne le plus terrible despotime sans qu’il y ait une plainte, n’est 
pas bien préparé pour embrasser la cause du Spiritisme, parce que pour cela, il faut un gran courage 
pour terraser nos antiques preocupations ; il faut une certaine élévation intelectuelle et morale, qui 
nous permettre de comprendre et désirer une vie moins materielle. 
Je crois que vous m’avez deviné, que c’est la politique, que je pense embrasser aussitôt qu’il y aura 
une oportuni´te, le terrain que j’ai choisi por lutter pour notre cause.556 

Carta completa que escribió Madero a León Dénis el 26 de junio de 1906 en 

francés con traducción propia: 

Je suis de votre avis en ce qui concerne le developpement du Spiritisme, et l’idéal que je poursuis, 
c’est de faire le plus que je pourrais, pour sa vulgarisation dans mon pays, et dans le monde entier. 
Vers ce but tendent tous mes efforts, et quoique je ne travaille pas toujours directement tout ce que 
je pourrais, je me prépare par tous les moyens possibles pour la lutte, quando le moment sera venu 
de faire un supréme effort, parce que vous savez que les peuples de race Latine, surtout ces de 
descendence Espagnole, nous profressons para secousses et je prevois une dans ce pays, et ce 
sera le moment de faire un grand effort, pour préparer le chemin pour le Spiritisme, parce que dans 
un pays oú les habitantes ne savent pas lire et oú régne le plus terrible despotime sans qu’il y ait 
une plainte, n’est pas bien préparé pour embrasser la cause du Spiritisme, parce que pour cela, il 
faut un gran courage pour terraser nos antiques preocupations ; il faut une certaine élévation 
intelectuelle et morale, qui nous permettre de comprendre et désirer une vie moins materielle. 

Je crois que vous m’avez deviné, que c’est la politique, que je pense embrasser aussitôt qu’il y aura 
une oportuni´te, le terrain que j’ai choisi por lutter pour notre cause. 

En vous parlant d’autres choses, je vais me permettre de vous parler d’une question qui me préocupe 
beaucoup, et quoique je me suis presque formé une idée, je serais heureux de connaitre votre 
opinion, mais, comme je sais que vous etes trés occupé, je n’ose pas de vous suplier de m’écrire 
longuement sur cette question, mais bien de me recommander quelque chose que vous ayez écrit 
sur le sujet, ou un de vos amis.  

                                                           
554 AFIM, SHCP, caja 88, folder 1/2, folio 32729-32733. Carta escrita a León Dénis el 30 de julio de 
1908 perteneciente al capítulo 2, subcapítulo 2.2.1 de esta tesis.  
555 La imagen 18 se encuentra dentro de la presente tesis en el capítulo 4, subcapítulo 4.5. 
556 AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 7619-7622. Traducción propia del francés, su idioma 
original, se encuentra en el capítulo capítulo 4, subcapítulo 4.5. 
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Soy de su opinión en lo que concierne al desarrollo del espiritismo y el ideal que persigo, es hacer lo 
más que yo pueda, para su popularización en mi país, y en todo el mundo entero. Hacia ese principio 
tienden mis esfuerzos y aunque no siempre trabajo directamente todo lo que podría, me preparo por 
todos los medios posibles para la lucha, cuando llegue el momento de hacer un supremo esfuerzo 
porque sabe que los pueblos de raza latina, sobre todo los de descendencia española, profesamos 
para secuaces y preveo una en este país, y ese será el momento de hacer un gran esfuerzo, para 
preparar el camino para el espiritismo, porque en un país donde los habitantes no saben leer y donde 
reina el más terrible despotismo sin que haya una denuncia, no está bien preparado para abrazar la 
causa del espiritismo, porque para eso, es necesario un gran coraje para derribar nuestras antiguas 
preocupaciones; se requiere una cierta elevación intelectual y moral, que nos permita comprender y 
desear una vida menos material. 

Creo que me habrá adivinado, que es la política, que yo pienso abrazar tan pronto como haya una 
oportunidad, el terreno que he escogido para luchar por nuestra causa. 

Hablándole de otras cosas, me voy a permitir de hablarle de una cuestión que me preocupa mucho, 
y aunque yo casi me he formado una idea, yo seré feliz de conocer vuestra opinión, pero, como sé 
que se encuentra muy ocupado, no me atrevo en suplicarle que me escriba largamente sobre esta 
cuestión, pero bien de recomendar alguna cosa que haya escrito sobre el tema, o un amigo suyo. 557 

Apéndice 2.  

Descripción de medicamentos más utilizados por Francisco I. Madero en sus 
consultas. 

Con el afán de documentar para qué servían los medicamentos que Francisco I. 

Madero recetó con mayor frecuencia y según la descripción que Julián González en 

su Tratado de práctico de homeopatía y guía de las familias, dio de ellos, es la 

siguiente: 558 

Mercurius.- Modifica este medicamento los sistemas linfático y nervioso, y a todos sus órganos, 
siendo sus síntomas morales, la angustia por la noche, indiferencia, humor quejoso, taciturnidad, 
debilidad en la memoria, etc. 

Sulphur.- Corresponde a toda afección crónica de los tejidos, de los órganos o de las funciones 
producidas por ellos, y se administrará a los escrupulosos o a los linfáticos, a los que padecen 
erupciones psóriacas o cutáneas, hemorroides, bilis, hipocondrías y blenorragias. 
Son sus síntomas morales la tendencia a llorar o a risas involuntarias, pueriles escrúpulos de 
conciencia, oposición a todo, delirios religiosos o filosóficos, etc. 559 

                                                           
557 AFIM, SHCP, caja 86, folder 2/2, folio 7619-7622. Traducción propia, la carta que le escribió 
Francisco I. Madero a León Denis el 26 de junio de 1906 y que dentro de esta tesis se encuentra en 
el capítulo 4, subcapítulo 4.5. 
558 En líneas siguientes realicé una breve descripción de cada medicamento para poder tener una 
comprensión más amplia de estos y sobre qué síntoma y/o enfermedad actúa, pero en el caso del 
plántago no encontré ninguna descripción dentro de los manuales que Madero usaba y que tengo 
en mi poder. La descripción de los medicamentos está basada en la guía homeopática de Julián 
González y del Dr. Ignacio Fernández de Lara con el objetivo de dar una idea de la función de cada 
medicamento. Tengo en mi poder también la guía homeopática de Prost-Lacuzon que era la guía 
preferida de Francisco I. Madero según lo relató en cartas anteriores y cito en esta tesis, pero la 
descripción de dicha guía está dada por enfermedades y no por medicamentos. 
559 Julián González, Tratado práctico de homeopatía y guía de las familias, México, 2ª edición, 
Imprenta de la viuda e hijos de Murguía, portal del águila de oro, 1879. p. 45. 
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Pulsatilla.- Es eficaz sobre el sistema nervioso; para las señoras y demás personas de carácter 
dulce, melancólico, a los ensueños, llantos y predisposición a las reumas y leucorreas. 
Sus síntomas morales son: humor caprichoso, hipocondriaco, disgusto por la conversación, tristeza, 
visiones espantosas y gran debilidad en la memoria. 

Nux Vómica.- Este medicamento modifica el sistema gástrico, y se administrará a las personas de 
temperamento vivo, sanguíneo y colérico, color moreno y amarillento. Es eficaz también para curar 
la histeria y la hipocondría. 

Acónitum.- Modifica principalmente el sistema sanguíneo, usándose con buen éxito en las 
enfermedades inflamatorias. 

Belladona.- Su acción afecta especialmente y conviene a las personas linfáticas, obesas y flemosas. 

Arsénicum.- Opera sobre el sistema gástrico, conviniendo a los temperamentos nerviosos, débiles 
y linfáticos. 

Bryonia Alba.- Su acción es específica contra los tubérculos o pulmonías, modifica el sistema 
linfático y sanguíneo, y conviene a los nervios.560 

Las definiciones de cada medicamento según el Dr. Ignacio Fernández de Lara en 

su Manual de homeopatía familiar, son las siguientes: 

Mercurius Solubilis. Indicado en casos de tosferina acompañado de epistaxis. En afecciones 
sexuales masculinas y femeninas, sea que haya chancro duro o blando en ambos sexos. Es el mejor 
remedio para curar radicalmente la sífilis en relativo corto tiempo, cura la blenorragia en sus 
manifestaciones iniciales, con fiebre y calor quemante al orinar. En casos de reumatismo sobre todo 
el sifilítico y en parálisis agitante. En toda clase de afección cutánea y en el sudor patológico. 

Sulphur. Sensación ardorosa sobre todo en la planta de los pies, erupciones en la piel con comezón, 
falta de energía vital, eructos pútridos, la leche cae mal, aumenta el flujo biliar y toda la región 
hepática arde, está sensible, lo mismo que el resto del vientre. Comezón en órganos sexuales, en 
mujer ardor y leucorrea. Se aplica a toda clase de síntomas cutáneos, melancolía, tiña, congestión 
cerebral, eczema de la cabeza, en oftalmías, catarro seco, tuberculosis, afonía, asma, neumonía, 
trastornos gástricos y abdominales, diarrea por las mañanas, gota militar, epilepsia, cólicos 
espasmódicos flatulentos. 

Pulsatilla. Mal sabor de boca y excesiva sequedad. Desórdenes sexuales en la mujer como 
leucorreas y amenorreas. Dolores desgarrantes en oídos, proceso digestivo retardado, el estómago 
se siente repleto después de comer y como ulcerado con flatulencia, en trastornos gástricos o 
biliosos. 

Nux Vómica. Alcoholismo, dolor de garganta, hepatitis, gonorrea, cólicos menstruales, boca amarga, 
retardo prolongado del parto, mujeres embarazadas con nauseas, catarro, debilidad sexual del 
hombre, cólicos del hígado. 561 

Aconitum Napellus. Su acción se manifiesta principalmente sobre el sistema circulatorio, fiebres con 
sed, en catarros febriles, en hemorragias nasales, neuralgia de la cara, dolor de cabeza, inquietud 
de los niños, tos seca. 

Belladona. Es benéfico para el dolor de garganta, en las anginas, dolor de cabeza, en la erisipela y 
dolor de muelas, tosferina, insomnio, afecciones histéricas y epilépticas, asma, angina de pecho, 
neuralgia, cólico nefrítico, eclampsia, disnea, dolores reumáticos, parálisis facial, fiebre, escarlatina, 

                                                           
560 Idem. 
561 Ignacio Fernández de Lara. Manual de homeopatía familiar, México, Editorial Médicor, 1932. p. 
242-244. 
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meningitis, fiebre gástrica, tifoidea, fiebre reumática, decaimiento considerable de fuerzas, 
metrorragias, leucorreas inflamatorias, cáncer de matriz y escarlatina. 

Arsénicum album. Se emplea en asma, catarro, diarrea, vómitos, desarreglos gástricos y dolores 
quemantes, fiebres intermitentes, agotamiento por desnutrición, gangrena, tifoidea, disentería, 
cólera, urticaria, eczema, pulmonía, pericarditis, várices y flebitis, angina de pecho, lepra, 
hemorroides. 

Bryonia Alba. Trabaja principalmente sobre el sistema nervioso, el sanguíneo y el respiratorio. Actúa 
favorablemente en las fiebres intermitentes, en el estreñimiento crónico, en la meningitis, mielitis, 
pleuresía, neumonía, tisis tuberculosa, la bronquitis, pericarditis, hepatitis, asma, reumatismo, 
ictericia, gota, bronquitis, dolor de cabeza frontal que se empeora con el movimiento, tos con dolor 
de cabeza al toser, en el derrame de la bilis.562 
 
 

Apéndice 3.  

Cuaderno de Apuntes Homeopáticos de Francisco I. Madero 563 

Galindo Juliana 

 
 
 
 
 

1901 
Mayo 

 
 
 
 
 
 

22 
29 

40 años 
Hace como 10 o 12 años que no le baja su periodo. 
Sufría desde antes del corazón y últimamente le han venido varios 
padecimientos en el cerebro que se agravan al levantarse y se  
alivian algo con el ejercicio 
Pulsatilla 12ª, 1 cucharada todos los días al acostarse 
Plumbum es el indicado pero le di Grafites mientras viene el 
Plumbum de México 

 
Tiburcio Ríos 

 
Julio 

 
“ 
 
 

Ago 

 
25 

 
27 

 
 

17 

edad  
enfermo de neuralgias o reumatismo 
Nux Vómica 
Ha seguido muy aliviado, sólo le queda una reuma en la pierna 
y el brazo 
Rhus 
Me versan que sanó hace tiempo 

 
Epitacia Ontiver 

 
 

Agosto 
“ 
 

Noviembre 
Marzo 

 
 

17 
22 

 
1º  
20 

Edad como 45 años 
Desde hace cuatro días enferma de reumas 
Rhus – No dio resultado ninguno 
Le di una magnetizada con la que sintió un alivio ligero pero 
inmediato 
Tiene intermitentes. Plántago. Sanó 
Enferma de granos en el cuerpo. Sulfur en A.M. 564 

 

 

                                                           
562 Ibidem, p. 171-172. 
563 El “Cuaderno de Apuntes Homeopáticos” corresponde a una transcripción propia y única, pues 
no existe una transcripción anterior a esta. Físicamente se encuentra ubicado en el AFIM, SHCP, 
caja 92, fólder 2/3, folios 36935-36978. 
564 A. M. se refiere a Agua Magnetizada. 
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Moreno Ángela 

1901 
Mayo 

 
22 

Edad aproximada 20 años 
Dolores de muelas de día y de noche 
Staphisagria 

 
María Cástula 

 
 

Julio 
“ 

 
 

25 
27 

Edad como 18 años 
Enferma del estómago 
Ipeca 
No [ilegible] 

 
Emilia Gallegos 

 
Julio 

 
27 

Edad como 22 años 
Hace 6 meses se murió su marido y desde entonces sufre del 
estómago, pero [ilegible] tomó mezquite, lo cual le ocasionó una 
diarrea desde hace tres meses 
Veratrum 

 
Alvarado Eulalia 

 
 

Mayo 

 
 

24 

Edad aproximada 45 años 
Se queja de haber sufrido almorranas y blenorragias y le han 
quedado fuertes ardores al orinar y un flujo constante por el ano de 
un pus amarillo 
Canutillo, a tomar [ilegible] en ayunas 

 
Juliana Quiroz 

 
 

Julio 

 
 

25 

Edad como 45 años 
Enferma desde hace 3 meses de intermitentes y diarrea 
Plántago 
Al día siguiente no le volvió la calentura, pero desde entonces está 
enferma de tos 

 
Felix Alfaro 

 
 
 

Agosto 
“ 

 
 
 

14 
22 

Edad 20 años 
Estuvo enfermo de calentura y de dolor de costado y le han quedado 
calenturas intermitentes 
Plántago 
No le dieron el medicamento como indiqué y no dio resultado por  
lo que le di más Plántago 

 
Arévalo Micaela 

 
 
 

Mayo 

 
 
 

24 

Edad como 48 años 
Hace como 9 años que no le bajan sus reglas a consecuencia de un 
susto. A consecuencia de eso tiene trastornos de muchas clases, 
dolores en el corazón y ataques en la época en la que debían de 
venirle sus reglas. 
Pulsatilla – 1 dosis todos los días 

 

 

 

 

 



205 
 

Elías Castillo 

 
 

Julio 
Septiembre  

 
 

25 
4 

Edad 4 años 
Enfermo desde hace 15 días de calentura y diarrea 
Veratrum 
Sanó el día siguiente, pero ahora parece que tiente [ilegible] 
pues debe [ilegible] 

 
Contreras Demetrea 

 
 

Mayo 
Nov 

 
 

23 
2 

Edad cerca de 50 años 
Sufre del estómago en las mañanas al levantarse 
Nux Cómica: 1 dosis todos los días a las 5:00 de la tarde 
Estuvo enteramente bien mucho tiempo 

 
Paula Vázquez 

Julio 27 
Edad como 60 años 
Thuya 

 
Bruno Montoya 

 
Julio 

 
27 

Edad como 55 años 
Enfermo de reumas desde algunos meses 
Bryonia 

 
Juana Montoya 

 
Julio 

 
27 

Edad 34 años 
Enferma de una infección en la piel. 
Sulfur 

 
Vega Eulalia 

 
 
 
 

Mayo 
 
 

Julio 
 

Nov 

 
 
 
 

23 
 
 

17 
 
2 

Edad 8 años 
Se quejaba de falta de apetito y estaba pálida y delgada. 
Con la Nux y la Ipeca antes y después de comer, le volvió el apetito 
Le quedaba resequedad en la cabeza que proviene de granos que se 
revientan en el pescuezo están hinchadas. Me parece que es 
herpes zóster y le apliqué el tratamiento de Prost Lacuzon 
Sulfur y Petroleum a la 12ª 1 cada tercer día 
Me avisan que sigue mucho mejor y su aspecto es [ilegible] mucho 
mejor 
Después de estar una temporada bien, le ha vuelto el mal 
Sulfur 1000ª. Petroleum 

 
Brígida Rosales 

 
Oct 

 
Nov 

 
Nov 

“ 
Dic 

 
5 
 
6 
 

22 
24 
6 

Edad como 50 años 
Enferma de ceguera nocturna 
Veratrum 
Se ha alividado mucho 
Veratrum 
Ya ve muy bien. Para terminar la curación le di una magnetizada 
Le ha probado bien para los ojos 
Sigue muy aliviada. Más A. M. 
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Dueñas Doroteo 

 
 
 
 
 

Mayo 
 

Mayo 
 
 
 
 

 
Mayo 

 
 

Junio 
“ 
“ 

 
 
 
 
 

23 
 

27 
 
 
 
 
 

28 
 

 
11 
16 
22 

Edad aproximativa 28 años 
Sufre ataques con delirio, empiezan con sueño. Cuando el da el 
ataque quiere golpearse y se rompe todas las vestiduras cuando 
no tiene otra cosa a su alcance. La causa parece haber sido unas 
cóleras. 
Le receté Belladona cuando tenga los decesos o al empezarle y 
Nux Vómica en el intervalo 
Me avisan que desaparecieron los ataques desde la primer toma de 
Belladona que tomó cuando le empezaba a dar un ataque. 
Le ha quedado un dolor que va del corazón a la espalda y que le  
hace difícil el agacharse. 
También se desmaya 
Que siguiera tomando los mismos medicamentos. 
Sigue con el dolor de corazón, calentura dolor de cabeza y  
desmayos. 
Acónito cada 4 horas. 
Le volvieron los ataques le di Nux Vómica 
Se le retiraron los ataques desde que empezó a tomar la medicina 
Belladona – porque le han vuelto los ataques 

 
Paula Barbosa 

 
 
 

Mayo 
 

Mayo 
 
 
“ 
 

Junio 
 
 

Agosto 
 

 
 
 

25 
 

26 
 
 

29 
 

15 
 
 

30 

Edad como 35 años 
Temperamento escrupuloso y bastante raquítico. Hace como 3 años 
que no le bajan sus reglas y tiene un sin número de enfermedades 
que atribuyo a eso 
Pulsatilla a la 12ª 1 dosis todas las noches 
Ahora me vino a ver para decirme que está enferma de  
intermitentes para lo que le di el Plantago, con la Pulsatilla han 
disminuido todas sus dolencias 
Se le retiraron las calenturas, le di Sulfur para un dolor que tiene  
en el hígado, a ver si también favorece la bajada de sus reglas 
A los 8 días dice que le bajaron sus reglas y sintió un alivio general,  
pero le quedan ligeros dolores reumáticos en las piernas y los 
brazos. Le dije que esperara unos días el efecto del Sulfur 
Me avisa que desde hace tiempo que está bien nomás que al bajar  
sus reglas le vienen algunos trastornos 
Sulfur a la 1000ª  

 
Mónica Saucedo 

 
Mayo 

 
25 

40 años de edad, casada 
No ha tenido nunca familia y hace 1 año que sufre de metrorragia 
Ípeca – una dosis 3 veces al día 

 
San Juana Tayabas 

 
Julio 

 
25 

Edad 29 años 
Varios padecimientos ocasionados por un susto 
Opium 

 
Lorenzo Gómez 

 
Agosto 

 
22 

Edad 45 años 
Estuvo enfermo de herpes Zóster y mucho se alivió con el Rhus 
Rhus a la 30ª  
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Gómez Teodora 

 
Mayo 

 
24 

6 meses 
Enferma de tos 
Chamomilla cada 4 horas 

 
Petra Ramos 

 
Julio 

 
“ 
 
 

Sept 
Nov 

 
25 

 
26 

 
 

20 
22 

Edad 51 años 
Enferma de Blenorragia desde hace 1 año 
Cannabis 
Desaparecieron por completo los dolores, el flujo queda, es blanco 
amarillento 
Natrum Muriaticum 100ª  
Ha disminuido el pus y se ha puesto aquaroso Sulfur 1000ª  
Se alivió casi por completo sólo le sale una que otra gota blanca 
amarillenta 
Thuya y Merc. Sol. aleternados  

 
María Josefa Gutiérrez 

 
Agosto 

 
22 

Edad como 55 años 
Enferma de los ojos 
Belladona 30ª y Merc Sol 30ª alternados 

 
Lamas Pancho 

 
 

Mayo 

 
 

24 

Edad 2 años 
Tiene diarrea bastante seguido que parece proviene de raquitismo 
Calc. Carb. y Sulfur alternados 
cada 5 días  

 
Monico Salazar 

 
 

Julio 

 
 

28 

Edad 35 años 
Hace como 1 año que ha ido perdiendo la vista y ahora no ve casi 
nada 
Sulfur 1000ª y Calc. Carb. 2000ª   

 
Apolinaria Altamirano 

 
Sept 

 
8 

Edad como 50 años 
Enferma del estómago desde hace 2 meses 
Belladona 

 
Hernández Julián 

 
 
 

Mayo 
Mayo 
Junio 

 
Junio 

 
Junio 

 
 
 

24 
28 
10 

 
12 

 
17 

Edad como 25 años 
Enfermo hace más de un mes de intermitentes que se han 
complicado últimamente con diarrea la cual cedió a Veratrum. 
Para las intermitentes Plantago 
Sigue mucho mejor. Su reacción de calentura fue casi insignificante 
Por causas que [ilegible] ha seguido la calentura y diarrea. 
Ipeca cada 4 horas 
Sanó de la calentura y ahora ha seguido enfermo de una fuerte 
disentería. Le di el Merc. Corr. sin resultado  
Sigue enfermo de disentería. Ayer se confesó. 
Arsenico y si no prueba Carbo Vegetalis 
En la tarde me vienen a avisar que las deposiciones se han retirado, 
pero que desde ayer está muy malo de las anginas y que no puede  



208 
 

tragar nada 
Belladona cada 2 horas 
Se alivió de la garganta pero sigue con la disentería que no puede 
alternar con los medicamentos ya citados y el Phosphoro. 
Este enfermo estaba tan flaco que nomás quedaban los huesos. 
Murió el 21 de junio en la noche 

 
Borrego Margarita 

 
 

Mayo 

 
 

25 

Edad 26 años 
Embarazada de 4 a 5 meses. Sufre calambres en las pantorrillas 
de las 3 a las 6 de la mañana 
Hyociamus – y al no probarle bien Chamomilla  

 
Casimira Reyna 

 
 

Julio 

 
 

29 

Edad 42 años 
Parece que está enferma de sífilis pues tiene llagas en la garganta 
y ha sufrido de chancros en abril 
Merc Sol 2000ª   

 
Cesárea Gutiérrez 

 
Oct 

 
3 

Edad como 37 años 
Enferma de leucorrea, metrorragia y derrame de bilis 
Nux Vómica 12ª y Ferrum Phosphoricum 
Sigue un poco mejor y le di una magnetizada que le quitó el dolor 
de cabeza y disminuyó el dolor de estómago 

 
Fuentes Cesárea 

 
 

Mayo 

 
 

26 

Casada de 35 años de edad 
Diversos padecimientos a causa de una caída de un burro hace  
como un año 
Árnica 2 veces al día  

 
Jesús Martínez 

 
Ago 

 
15 

Edad 14 años 
Enfermo de una hinchazón con supuración en la garganta 
Silicea 100ª  

 
Juana López 

 
Sept 

 
5 

Edad como 45 años 
Enferma de fiebres intermitentes 
Plántago 30ª  

 
Niña Sofía 

 
 

Mayo 
 

Junio 

 
 

26 
 

17 

Edad 1 año 
Tiene vasca y deposiciones como babasa 
Ipeca cada 4 horas 
Me avisan que sanó completamente a los 5 días de haber 
empezado  
a curarse 
Le han venido calenturas intermitentes 
Plántago 
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Jerónima Sandal 

 
 
 

Ago 
 
“ 

 
 
 

16 
 

24 

Edad 18 años 
Enferma de ataques desde hace 1 año de un fuerte dolor de 
corazón 
Los ataques le dan como 2 veces por semana e intenté curarla con 
el magnetismo 
Me vino a ver, dice que no le han vuelto los ataques, el 18 actual le 
vino un ligero desmayo y le ha quedado mucho sueño que tenía 
desde antes 
Le di unos 2 pases magnéticos 

 
Carrillo Eulalio 

 
 
 

Mayo 
 

Junio 

 
 
 

27 
 

22 

Edad 20 años 
Apetito voraz que no llena. En la noche mucho sueño y de día 
dolores de estómago. En la cara le han salido manchas. 
Calcárea Carb. y China a tomar un ´dia el uno y otro día siguiente 
el otro 
Me dicen que hace 15 días sanó por completo 
Ahora le ha sobrevenido últimamente un insomnio que no lo deja 
dormir desde hace varios días 
Nux Vómica- porque atribuyo su mal al abuso del café 

 
Jesús Rodríguez 

 
 
 
 

Sept 
“ 

 
 
 
 

8 
9 

Edad 1 año 3 meses 
Estaba enfermo de calenturas intermitentes que cedieron a 
Plántago 
Ahora está enfermo de tos 
Bryonia 
Está aliviado de la tos, pero está muy flaco 
Calcárea Carbónica 500ª  

 
Elizalde Jesús 

 
Mayo 

 
27 

Edad 55 años 
Está enfermo de estreñimiento de vientre, hace como 2 meses 
Opium al acostarse y al levantarse 

 
Francisco Zúñiga 

 
Sept 

 
3 

Edad como 50 a 60 años 
Dificultad y ardor al orinar 
Cantharis 

 
Ildefonso Martínez 

 
Sept 

 
6 

Edad 8 meses 
Deposiciones blancas, tos 
Ipeca 30ª  

 
Humberto Aguilera 

 
Nov 

 
1º  

Edad 7 meses 
Deposiciones abundantes que supongo por la dentición 
Chamomilla 
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María Micaela Luján 

 
 
 

Mayo 
 

Mayo 
 
 
 

Junio 

 
 
 

27 
 

28 
 
 
 

28 

Edad como 9 años 
Enferma de anginas con algunas flemas que no son aftosas, con 
un poco de calentura 
Acónito hasta que se quite la calentura 
Bell. y Merc. Sol. 
Para hoy que la valoro, al ver ya desaparecieron por completo la  
calentura etá muy aliviada de las anginas. Las flemas han 
disminuido mucho 
Prescribí Bell. y Merc. Sol. cada 5 horas 
Sanó completamente desde hace tiempo, pero quiso que la cure del 
ojo en donde tiene una catarata 
Cáusticum 

 
Toribia Puga 

 
Nov 

 
25 

Edad 55 años 
Tiene una inflamación que el hígado desde abril 
Agua Magnetizada con Pulsatilla 

 
Nicolasa González 

 
 
 

Mayo 
Junio 

 
 
 
 
 
 

Junio 
 

Oct 
 
 

Nov 
“ 

 
 
 

27 
16 

 
 
 
 
 
 

29 
 
7 
 
 
5 

28 

Edad 40 años 
Resequedad parecida a llagas en la cabeza con lo que se ha caído 
el pelo 
Sulphur y Petroleum 
Me dice que cuando me vino a ver hacia como 3 años que no le 
bajaban sus reglas y a los 14 días de haber empezado las 
medicinas 
le bajaron sus reglas. 
De los granos de la cabeza le han supurado mucho más, le arden y  
le dan comezón 
Hépar 2 veces al día 
Sigue lo mismo de la cabeza 
Merc. Sol. 
Sigue enferma 
Sulphur, Petroleum y Agua Magnetizada 
[ilegible] 
Sigue enferma Rhus Toxicodendron 
No le supuran, pero le están brotando en el cuerpo – Sulphur 1000ª  

 
Juana Quiroz 

Sept 
1902 

Marzo 

 
 

27 

Bryonia 
Después de estar una temporada 
le volvió la tos – Bryonia y Agua Magnetizada 

 
Hernández Tomasa 

 
Mayo 

 
28 

Edad 26años 
Por haber tomado lima agria se le suspendieron sus reglas. 
Le receté 9 dosis de Sulfur y luego la Pulsatilla 

 
Barbarito Alvarado 

 
 

Julio 

 
 
3 

Edad como 50 años 
Hace mucho que está en la cama muy grave y ahora parece que ya  
no tiene esperanzas 
Phosphorus 
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Florentino Montoya 

 
 

Agosto 

 
 

25 

Edad 1 1/2 años 
Enfermo de deposiciones desde hace 8 días que le quitaron 
el pecho 
Veratrum 30ª  

 
Maciel Petra 

 
Mayo 

 
27 

Edad 55 años 
Está enfermo de estreñimiento de vientre, hace como 2 meses 
Opium al acostarse y al levantarse 

 
Desideria Calzado 

 
Mayo 

 
28 

Edad 30 años 
Sufre desde hace 8 días un dolor del pecho a la espalda y tiene tos 
Bryonia cada 4 horas  

 
Elizalde Jesús 

 
Mayo 

 
27 

Edad 55 años 
Está enfermo de estreñimiento de vientre, hace como 2 meses 
Opium al acostarse y al levantarse 

 
Higinio Varela 

 
Ago 

 
29 

Edad 21 años 
Tiene un incordio ocasionado por la supresión de una purgación. 
le di el Hépar 

 
Zamarripa Ángela 

 
 
 

Mayo 
 
 

Mayo 
 

Junio 
 
“ 

Julio 
 

Julio 
Ago 

 
Sep 
1902 
Mayo 

 
 
 

23 
 
 

28 
 

12 
 

22 
9 
 

25 
23 

 
4 
 

24 

Edad 30 años 
Tiene una mancha morada cerca de la corva y tiene indurado 
alrededor y la pierna algo hinchada. Supuse que sería algún piquete 
de animal ponzoñoso y le di el Apis que deshincó la pierna y ahora 
le queda la mancha, pero tiene alrededor unas llaguitas que 
supuran pus mezclado con sangre 
Arsénico 3 veces al día y si no sana en 8 días que le den Silicea del  
mismo modo 
Sigue mejor y le di Hépar para terminar con unas llaguitas que le  
quedan 
Sigue supurando mucho por lo que le di Merc. Sol. 
Está muy aliviada, ha supurado mucho la úlcera y viene cicatrizando  
muy bien. Le di más Merc. Sol. 
Sigue mala. Le di Silicea 
Hace como 15 días que está enteramente bien y le di más Silicea 
de alta dilución para que no vuelva a recaer 
Sigue muy bien, nomás que le queda una pequeña induración 
Merc. Sol. 2000ª 
Me informan que hace tiempo se alivió. Ahora tiene manchas en 
la cara. Sulfur en A. M. 
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Bordanzo Julián 

 
 
 
 
 

Mayo 
Mayo 

 
Oct 

 
 
 
 
 

27 
29 

 
5 

Edad 45 años 
Dice que a consecuencia de una enfriada le ha venido un dolor en  
el costado que lo molesta para toda clase de movimientos. También  
se queja de fuertes ardores al orinar, pero dice que no tiene nada 
de flujo lo que me hace sospechar que es una Blenorragia seca 
Cannabis 3 veces al día 
Muy aliviado, ya no le arde al orinar. Sigue enfermo del hígado 
Nux Cómica, una dosis todos los días 
Me avisa que se alivió, pero tiene las manos hinchadas. 
Hamamelis 

 
Doroteo González 

 
 

Agosto 
“ 

Sept 

 
 

29 
30 
4 

Edad como 1 año 
Enfermo de una supuración entre la oreja y la cabeza 
Merc. Sol. 2000ª 
Hoy me vino a ver y se ha sanado casi por completo la supuración 
Sigue muy bien y para terminar la curación le di Sulfur 30ª  

 
María Monsibais 

 
Mayo 

 
28 

Edad como 45 años 
Hace 4 días que está enferma de los ojos con fuerte comezón, 
punzadas y lagrimeo abundante en las mañanas 
Aconito y Pulsatilla, el primero en la mañana cada 4 horas y el segundo 
uno después de medio día del mismo modo 

 
Juanita González 

 
 

Julio 
Agosto 

 
 

25 
17 

Edad 3 años 
Enferma de erupciones en la piel y del estómago 
Sulfur 
Sanó del estómago, pero sigue enferma de la erupción 
Merc. Sol. 2000ª  

 
Enrique Reyna (2 ½ años) 

Nov 
“ 
 
“ 

24 
26 

 
28 

Enfermo de llagas creaneals que supuran poco – Agua Magnetizada 
Dicen que ya duerme, pues antes ni dormía del dolor y ya le va 
cicatrizando muy rápidamente 
Ha seguido mejor. Le di más Agua Magnetizada 

 
Carrillo Tiburcia 

 
 

Mayo 
Junio 

 
 
 

Junio 
 

Julio 

 
 

28 
11 

 
 
 

16 
 
7 

[ilegible] linfático, edad como 32 años 
Esta es la causa con fuerte calentura y dolores en todos los huesos 
Acónito cada 4 horas 
Se levantó el 9 act., pero desde el 2 act. se le quitó la calentura 
Le han quedado granos en varias partes que no puedo ver, pero 
que dicen destila una agua amarilla. 
Le di Hepar Sulf. 3 veces al día 
Se le han quitado los granos menores, le queda uno morado 
Sulfur 
Muy alivaida, le di Merc. Sol. 
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Felipa Rangel 

 
Julio 

 
3 

Edad como 35 años 
Enferma de una hinchazón en un dedo de la mano y una especie 
de grano 
Thuya 

 
Eusabia Ramírez edad 32 años 

Nov 
Dic 

 
“ 

28 
1º  
 
3 

Enferma de laringitis.Bell y Merc. Sol. 
Se le quitó un ardor muy fuerte, pero está ronca y le ha venido tos 
desde ayer – Agua Magnetizada 
Sanó por completo 

 
Tomasa Martínez como 11 años 

Mayo 28 Lombrices – Merc Sol. y Sulfur en A. M. 

 

Díaz Nicolás 

 
 

Mayo 

 
 

28 

Edad como 46 años 
Tiene una pequeña hinchazón en un brazo y una pequeña 
berruguita 
le di Rhus cada 6 horas 

 
Teodula Hernández 

 
Ago 

 
18 

Edad 24 años 
Metrorragia desde hace 4 semanas 
Ferrum 100ª  

 
Felicitas Araujo 

 
Ago 

 
18 

Edad como 
Desde que tuvo el último niño hace 2 meses no le bajan sus reglas 
y tiene intermitentes 
Pulsatilla y luego Plántago 

 
Jiménez Genoveva 

 
 

Mayo 

 
 

28 

Edad 52 años 
Estuvo enferma de neumonía que se quitó con Bryonia, pero le 
quedó una fuerte tos para la que le di 
Belladona cada 4 horas 

 
Felipe Ruiz 

 
 
 

Ago 
“ 
 
 
“ 
“ 
 
 

Sept 

 
 
 

18 
22 

 
 

24 
26 

 
 
9 

Edad 18 años 
Hace como 1 año que tuvo un coraje y a consecuencia de él le han 
resultado muchas enfermedades 
Le di unos pases magnéticos y unos glóbulos de Nux Cómica 
Se ha disminuido un poco el dolor del pecho, pero sigue con 
calentura y deposiciones 
Merc. Sol. 2000ª  
Sigue la diarrea. Phosphorus 100ª  
Se alivió de la diarrea. Tiene mucha resequedad en la boca e 
irritación en el estómago 
Arsénico 
Sigue aún delicado, pero tuvo calenturas intermitentes terciarias 
Plántago 
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Rodríguez Asención 

 
Mayo 

 
28 

Edad como 50 años 
Se queja de unos dolores en el lado del hígado 
Nux Vómica una dosis todos los días 

 
Mónica Cerfaya 

 
Ago 

 
Sept 

 
Oct 

 
18 

 
9 
 
8 

Edad como 16 años 
Dolores cólicos en la época de su menstruación 
Ipeca 
Hoy vi a la enferma que está sumamente anémica por lo que le di 
Ferrum Met 100ª 
Muy aliviada, le bajó bien la menstruación 
Ferrum Phosphoricum 

 
Arturo Gutiérrez 

 
Ago 

 
30 

Edad 19 años 
Enfermo de sudor y manchas en los pies 
Silicea 100ª sanó a los pocos días 

 
Juana Vázquez edad 55 años 

Nov 
“ 

25 
28 

Llagas en la garganta. Acid Nitric 
Se han agravado un poco. Merc. Sol. 2000ª  

 
Saucedo Mateo 

 
 

Mayo 

 
 

28 

Edad 40 años 
Enfermo de influenza. Calentura y dolores en todos los huesos 
desde hace 4 días 
Acónito cada 4 horas 

 
Bonifacia Palacios 

 
 
 

Sept 
“ 

 
 
 

20 
25 

Edad como 45 años 
Está enferma de las muelas desde hace tiempo, le di la [ilegible] 
sin resultado y ahora le doy 
Merc. Sol. 2000ª  
Se le quitó el dolor de muelas y le queda nomás un dolor de cabeza 
Belladona 30ª  

 
Cleofas Vázquez 

 
 
 
 

Ago 
Sep 

 
Sep 

 
 
 
 

30 
14 

 
19 

Edad 16 años 
A consecuencia de unos frijoes descompuestos le han venido 
diarreas, padecimientos en el estómago. Le di Arsénico que le ha 
probado muy bien, pero le queda el estómago muy duro. 
Pulsatilla 30ª  
Está enfermo de calenturas intermitentes 
Plántago 
No tomó el Plántago como lo prescribí y no le dio el resultado 
deseado. Además parece que es más bien fiebre gástrica 
Nux Vómica 
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Emeteria Delgado 

 
 

Mayo 
Junio 

 
 

Junio 
 

Junio 
Julio 

 
Ago 

 
 

27 
17 

 
 

24 
 

27 
25 

 
26 

Edad como 55 años 
Enferma de reumatismo articular y tiene un pie hinchado. Le he  
dado varios medicamentos y ahora le doy el Sulfur y el Zinc. 
Lo hinchado se le quitó pero le queda una bola en el pie 
y los dolores 
Colchicum 2 veces al día 
Sigue mucho mejor, le di el mismo medicamento a tomar una 
vez al día 
Sigue muy aliviada 
Me avisan que desde primeros del mes está casi buena. Ya anda 
Le di más Colchicum 
La enferma vino hoy a casa, ya está bien aunque anda con cierta 
dificultad 
Colchicum 30ª  

 
Torres Cándido 

 
Mayo 

 
29 

Edad 19 años 
Estreñimiento de vientre 
Nux Vómica 1 hora antes de comer 

 
Eugenia Durán 

 
Sept 

 
5 

Edad como 39 años 
Enferma de blenorragia desde hace 13 meses 
Canutillo 6ª  

 
Ma Luisa Briones 

 
 

Sept 
Nov 

 
 
9 
1º  

Como 60 años 
Enferma de dolores neurálgicos 
Belladona 30ª y una ligera magnetizada que le dio alivio 
La Belladona no le hizo ningún provecho. La magneticé y le di  
Agua Magnetizada 

 
Mónica Cerfaya 

Mayo 
 

Sept 

7 
 
7 

Desde noviembre no le bajan sus reglas con regularidad 
Tiene cólicos y diarrea. Veratrum 
Tiene otra vez cólicos y diarrea. Veratrum 

 
Rodríguez Juana 

 
 

Junio 
“ 

 
 
9 

18 

Edad 50 años 
Enferma de [ilegible] en el corazón. 
Colchicum 3 veces al día 
Sigue muy aliviada la [ilegible] ha disminuido 

 
María Cástula Ávila 

 
Sept 

 
19 

Edad 18 años 
Enferma de calenturas intermitentes 
Plántago 
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Leucadia López 

 
 
 

Nov 
“ 

 
 
 

1º  
28 

Edad como 50 años 
Intermitentes y dolores desde hace mucho tiempo en distintas  
partes del cuerpo 
Plántago y agua magnetizada 
Se alivió de los dolores, pero no de las calenturas 
Plántago 30ª  

 
Niña Abrahama 

 
 

Junio 

 
 

10 

Edad 46 años 
Enferma de debilidades, palidez, etc. a causa de abuso de 
medicinas alopáticas 
Nux Vómica 1 hora antes de cada comida 

 
Carolina Ramírez 

 
Nov 

 
1º 

Edad 10 años 
Tiene 14 días de estar enferma de calenturas intermitentes 
Plántago 

 
Valentina Olguín 

 
Nov 

 
2 

Edad 30 años 
A consecuencia de un trastorno del váguido de panza 
Pulsatilla y píldoras magnetizadas 

 
Martínez Juliana 

 
 
 

Junio 
“ 
 

Julio 
 

Ago 
 
 

Sept 
 

Nov 
“ 

 
 
 

10 
23 

 
29 

 
18 

 
 
9 
 

1º  
22 

Edad como 42 años 
Tiene una llaguita en el lagrimal izquierdo, se hacen por un estado 
[ilegible] 
Cálcarea Carbónica y Sulfur 
Aún no está aliviado, le arde mucho la llaguita 
Arsénico y luego que siga con el Sulfur y la Cálcarea 
Sigue lo mismo de la llaguita 
Merc. Sol. a la 2000ª  
Sanó completamente después de haber estado por espacio de 
cerca de un año y de haberle dado hasta el Merc. Sol. en bajas  
diluciones 
Ha seguido bien, nomás que tiene algunas molestias [ilegible] 
Belladona 30ª  
Sigue lo mismo y le di agua magnetizada 
Sanó desde hace tiempo 

 
María del Refugio Moreno 

 
 

Sept 
Nov 

Mayo 

 
 
4 

28 
19 

1902 

Edad 53 años 
Relajada y enferma de otitis. Le fluye un pus 
Merc. Sol. 2000ª  
No se alivió, le di agua magnetizada para que tome 
Le cambió el pus en agua 
y de lo relajada se ha aliviado mucho. Tiene mucha tos 
Belladona 
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Pinales Paula 

 
 
 

Junio 
 
 
“ 

Julio 
 

Sept 

 
 
 

11 
 
 

18 
6 
 
4 

Edad como 40 años 
Enferma de metrorragia, tiene como 26 años. Le baja dos veces 
sus reglas al mes 
Pulsatilla 4 dosis todos los días 
Han disminuido algo los dolores 
pero sigue el flujo 
Árnica 
No hizo ningún efecto 
Ipeca 
Ningún resultado 
Sulfur 300ª  

 
Vicenta García 

 
Sept 

 
9 

Edad 17 años 
Enferma de influenza.  
Acónito. 

 
Demitria Contreras 

 
 

 
 

Ahora le han vuelto los males. 
Nux Vómica 30ª  

 
Cardona Justa 

 
 
 

Junio 
“ 

 
 
 

11 
21 

Edad 13 años 
Varios padecimientos relacionados por la impresión que tuvo 
cuando su papá recibió un balazo 
Ignatia 3 veces al día 
ha seguido mucho mejor, pero según me dice ésta. 
Calcárea Ferrum 

 
Rodríguez Anastasia 

 
 

Junio 
Agosto 

 
 
 
“ 
“ 

 
 

29 
17 

 
 
 

19 
25 

Edad como 40 años 
Hace dos meses que está enferma de ataques 
Ignatia y Nux Vómica 
Se le disminuyeron los ataques, pero le han vuelto habiendo 
veces que le dan cada 3 horas 
La magneticé un rato, siento como que le alivia el ataque y luego 
se puso bien 
No le habían vuelto los ataques hasta anoche y fueron muy ligeros 
El 24 en la noche le volvieron los ataques 
Le di otra magnetizada 

 
Gaitán Faviana 

 
 

Junio 
“ 
“ 

 
 

11 
17 
21 

Edad 36 años 
Reumatismo 
Bryonia 
Me dice que sigue muy aliviada 
Se alivió de la reuma en un pie, pero no de la del brazo 
Rhus 
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Sara Ramírez 

 
 

Agosto 
Agosto 

 
 

17 
19 

Edad 8 años 
Enfermo de reumas 
Acónito y Árnica alternadas 
No dieron las medicinas como debían y produjeron poco alivio 
Tiene también diarrea, hidropesía en las piernas y mucha sed 
Arsénico 
Parece que todo el mal le viene de haberse mojado los pies y de 
haber tomado carne de puerco. 

 
Rodríguez Anastasia 

 
 
 

Sept 
 
 
 

Agosto 
 
“ 

Sept 

 
 
 

17 
21 

 
 

23 
 

28 
6 

Edad 55 años poco menos 
Enferma de reumatismo y ataques, tullida desde hace 3 meses y 
antes se quemó el brazo 
Rhus 
Hace 2 días se le retiraron los ataques. Sigue lo mismo de lo tullido 
y de la quemada 
Rhus 30ª  
Sigue mucho mejor de la quemada ya empieza a moverse y los 
ataques no le han vuelto 
Le volvieron los ataques – Rhus 30ª  
Ha seguido mala, pues le han vuelto los ataques, Rhus 30ª  

 
Rodríguez Asención 

 
 
 

Julio 
“ 
 
 
“ 

 
 
 

12 
17 

 
 

22 

Edad como 45 años 
Enfermo del estómago y del hígado con mucha sed por lo que  
prescribí 
Arsénico 3 veces al día 
Tenía una hinchazón en el pecho que reventó anoche. Tiene mucha 
calentura 
Acónito 
Le volvió el dolor por haber tomado nopalitos 
Arsénico 

 
Asención Rodríguez (madre de la 

 
 

Julio 
 

Agosto 
 

Sept 

 
 

26 
 

24 
 

1º  

enferma de los ojos) 
Edad como 50 años 
Enferma del hígado 
Belladona y Merc. Sol. 
Se alivió, pero le [ilegilble] crecían un poco 
Belladona 30ª y Merc. Sol. 30ª  
Se alivió del hígado. Sigue con reumas. 

 
Victoriana Rodríguez 

 
Agosto 

 
Mayo 

 

 
24 

1902 
20 

Edad como 32 años 
Enferma del estómago 
Arsénico – Sanó 
Enferma del flujo de sangre por la matriz e hinchada de la cara  
Arsénico en A. M. 
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Ángela Saucedo 

 
 

Junio 
“ 
 

Julio 
 
 

Ago 
 

Sept 
Nov 

 
 

12 
22 

 
26 

 
 

24 
 

1º  
1º  

Edad 32 años 
Enferma de los ojos 
Cepia 
Ha seguido muy aliviada pero tiene muchas lagañas 
Merc. Sol. 
Hace tiempo que se le quitó lo lagañosos, pero sigue algo hinchada 
de los párpados 
Belladona y Merc. Sol. 
Sigue hinchada de los párpados 
Hepar Sulfuris 100 
Sigue mucho mejor, le di más Hepar 100 
Se ha vuelto a poner mala – Agua Magnetizada 

 
Demetrio Hernández 

 
Ago 

 
18 

Edad 14 años 
Está enfermo de calentura desde hace como 8 días 
Acónito  

 
Asención Rodríguez 

Sept 
Oct 

 
 
 
 
 

Nov 
 
 

Dic 

1º  
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
3 

Rhus 30ª 
No se alivió 
Está enfermo de reumatismo articular en los brazos, dolores en la 
espalda y ardores en el hígado y la pierna. 
Le di una magnetizada que le disminuyó todos los dolores 
Le di Agua azucarada Magnetizada para que tome una cucharada 
antes de cada comida 
Se alivió de una erupción en el cuerpo pero sigue con su dolor del 
costado derecho 
Árnica  
Le probaron, bien más Árnica 

 
Maximiana Villanueva 

 
 

Junio 
“ 
 
 
 
“ 
 
 

Junio 
 

Ago 
 

Sept 
 
“ 
 

Oct 
 
 

Nov 

 
 

12 
22 

 
 
 

29 
 
 

14 
 

21 
 

1º  
 

19 
 
7 
 
 
1 

Edad 16 años 
Enferma del mal de Pott 
Calcárea Phosphorica 
Me informa que al principio tuvo agravación por espacio de unos 
8 días la cual se quitó suspendiendo el uso de la medicina por 
algunos días y en estos últimos días ha sentido bastante alivio le di 
unas Cálcárea Phosphorica 
Ha seguido muy aliviado lo que le ha resultado sólo unas ampollas 
en la pierna 
Merc. Sol. 
Hace tiempo que sanó, pero para acabarla de fortificar le di 
Sulfur 1000ª y Calc. Carb. 2000 
Hace días que sufre de un flujo de sangre para elcual le di 
Árnica tuvo resultado y ahora le doy Crocus 
Se le contuvo el flujo, pero está muy débil 
Calcárea Phosphorica 
Sigue mejor, le di Merc. Sol. para unos dolores en la médula y una 
expectoración piriforme 
Se le quitó la expectoración y los dolores en la médula, pues sólo 
le vienen cuando anda mucho 
Le di una magnetizada 
Le probaron muy bien las magnetizadas, pero desde hace 2 días ha 
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“ 

 
25 

vuelto a estar débil. La volví a magnetizar 
Sigue lo mismo. Sintió alivio dos o tres días después 

 
Martínez María Porfiria 

 
 

Junio 

 
 

22 

Edad como 50 años 
Hemicránea desde hace 1 año por una asoleada 
La hemicránea está en el lado izquierdo de la cara por lo que le di 
Spegelia 1 vez al día 

 
Mercedes Gutiérrez 

 
 
 

Ago 
Ago 

 
“ 
 

Sept 
 

Oct 
 

Nov 

 
 
 

19 
22 

 
29 

 
20 

 
4 
 
6 

Edad 15 años 
Enferma de llagas en la garganta y de una hinchazón en el 
pecuezo 
Ac. Nitric. 3 veces al día 
Ha seguido mejor, le prescribí que siguiera con el mismo 
medicamento tomado 2 veces al día 
Sigue mejor de las llagas, pero la hinchazón ha aumentado mucho 
Sulfur 100ª  
Ya casi ha desaparecido la hinchazón y para terminar con ella le di 
Merc. Sol. 2000ª  
Está muy aliviada, pero le sudan los pies 
Silicea 100ª  
Desde mediados de octubre sanó por completo. Ahora tiene una 
reuma en una rodilla Bryonia 

 
Tiburcia García 

 
Junio 

 
22 

Edad 45 años más o menos 
Suspensión de la regla desde hace 4 años a causa de un susto 
Pulsatilla 

 
Micaela Barbosa 

 
 

Ago 

 
 

24 

Edad 1 1/2 años 
Enfermo de deposiciones a causa de las muelas y tiene 4 o 5  
deposiciones al día 
Le di Calcárea Carbónica para facilitar la dentición 

 
Iduviges Hernández 

 
Ago 

 
24 

Edad como 55 años 
Enferma del mal de costado 
Rhus 30ª  

 
Ángela Saucedo  

Nov 
 

Nov 
 
“ 

Dic 

6 
 

22 
 

30 
6 

Le ha probado muy bien las lavatorias de agua magnetizada 
Le di más 
Sigue muy aliviada, nomás que la queratitis sigue mal 
Sepia y que siga con su agua magnetizada 
Muy aliviada de todo. Igual tratamiento 
Muy aliviada de todo. Igual tratamiento 
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Santiago Meza 

 
 

Junio 

 
 

22 

Edad 45 años 
Enfermo de blenorragia desde hace 2 meses. Es una enfermedad 
que le volvió de 17 años atrás. Tenía flujo de sangre que se cambió 
en amarillo. Ardores fuertes al orinar 
Canutillo 6ª  

 
Sara Ramírez 

Ago 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
 

Sept 
Sept 

 
 

Sept 

21 
24 

 
26 

 
29 

 
 
2 
5 
 
 
9 

Le di Pulsatilla a la 30ª  
Le han disminuido todos los dolores, las deposiciones se retiraron. 
Está casi enteramente bien 
De lo que está algo mala son de reumas en todo el cuerpo 
Bryonia 
Sigue enferma de reumas que no le permiten hacer ningún 
movimiento 
Rhus Toxi 30ª  
Le han probado muy bien. Le di más Rhus 30ª  
Sigue bastante aliviada pero tiene una erupción por todo el cuerpo 
por lo que le di Merc. Sol. 2000ª  
Se le han secado los granos pues tiene dolores de cabeza y le  
están 
[ilegible] 

 
Manuelita Farías 

 
Junio 

 
12 

Edad 15 años 
[ilegible] tiene inflamados los ganglios del pescuezo 
Calc. Carb. y Sulfur cada 5 días 

 
 María de los Ángeles Castillo 

 
 

Ago 
“ 
 

Sept 
 
“ 
 
 
“ 
 
 
 

Oct 
 

Oct 

 
 

24 
29 

 
2 
 
5 
 
 

19 
 
 
 
3 
 
8 

 

Edad 35 años 
Parece que está enferma de blenorragia o una cosa parecida 
Cannabis (altas) 
No hizo ningún efecto 
Nux Vómica 
Le han disminuido algo los dolores 
Belladona 
Sigue con lo mismo 
Parece que sus males le vienen desde que tuvo un fuerte susto 
Le di una magnetizada que parece le probó muy bien, desde luego 
Le han vuelto sus dolencias 
le di otra magnetizada que le probó muy bien, pues nomás le 
queda un dolor en el hígado 
Belladona y Nux 2000ª alternadas, un día uno y otro día otro 
Se le perdieron las píldoras. Le di más medicamento y una 
magnetizada 
Sigue lo mismo pues sólo siente alivio cuando la magnetizo 
Agua Magnetizada 

 
Lola Farías 

 
Junio 

 
12 

Edad 11 años 
Parece que tiene lombrices 
Veratrum 
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Florencia Rivera 

 
Ago 

 
26 

Edad 37 años 
Reumatismo en un brazo desde hace más de 1 año 
Rhus 30ª  

 
Carlota Ramírez 

 
Sept 

 
2 

Edad 4 años 
Enferma del estómago desde hace como un año 
Veratrum 

 
Maximiana Villanueva 

 
Dic 

Mayo 
Mayo 

 
5 
3 

18 

de cada magnetizada. Le di agua magnetizada con Kali Phosph 
No hizo efecto – Calcárea Phosphórica 30ª 
Le probó bien la Calc. Phos. Y le di más 
Hace cuatro meses que no le bajan sus reglas. Pulsatilla 

 
Juan Calzado 

 
 

Junio 
“ 

 
 

13 
16 

Edad 10 años 
Según los síntomas que me dicen parece que tiene pulmonía 
Acónito y Bryonia 
Han desaparecido todos los síntomas y nomás le queda un ligero  
dolor en el pulmón 
Sulfur 

 
Euloquio Rodríguez 

 
Ago 

 
24 

Edad  
Enfermo de un cuadril 
Calcárea Carbónica 2000ª  

 
Guillermo Sánchez 

 
 

Sept 
“ 

 
 
8 

10 

Edad 7 meses 
Tiene una tela blanca en la lengua – Muguet 
Baptisia Tinctoria 
No probó bien y le di Merc. Sol. 2 

 
Bernarda López 

 
Junio 

 
13 

Edad como 50 años 
Hace como 3 años que está enferma de reumatismo 
Rhus Toxic. 

 
Guadalupe Esquivel 

 
 

Sept 

 
 
2 

Edad 47 años 
Enfermo de dolores a consecuencia de un golpe que se dio hace 
3 años 
Árnica 30ª  

 
Longoria Moreno 

 
 

Sept 

 
 
4 

Edad como 40 años 
Dolores indefinidos en toda la caja del cuerpo a causa de que hace 
dos años no le bajan sus reglas 
Pulsatilla 30ª  

 



223 
 

Petra Medina 

Nov 30 
Edad como 22 años 
Satura gástrica después de cenar – Agua Magnetizada 

 
Antonia Cristiano 

 
 

Junio 

 
 

16 

Edad como 60 años 
Varios padecimientos causados por el pesar de haber perdido  
un hijo 
Ignatia 

 
José Hernández 

 
Sept 

 
2 

Edad como 25 años 
Enfermo de calenturas intermitentes desde hace 3 meses 
Plántago 

 
Ma de Jesús Arévalo 

 
 

Sept 
“ 
 
 

Oct 
 
 
 

Nov 

 
 

14 
20 

 
 
4 
 
 
 

19 

Edad 3 años 
Enferma del mal de Pott desde hace 5 meses 
Calcárea Phosphórica 
No le dieron bien el medicamento 
No hizo efecto pero teniendo las piernas paralizadas le di 
Licopodium 
Ya viene bien las piernas 
Hace esfuerzos por pararse y aguantar muy bien sentada. Tiene 
mejor apetito y su estado general es mucho mejor 
Calcárea Phosphórica 100ª  
Me informan que le probó muy bien, pero está algo tullida de  
las piernas 
Le di Calc. Phosph 100ª y Agua Magnetizada 

 
Norberta Rodríguez 

 
Junio 

 
16 

Edad 50 años 
Enferma de reumas en sus brazos 
Rhus 

 
Sara Ramírez 

Sept 
“ 

Oct 
 
 

Nov 

10 
14 
8 
 
 

1º  

Hoy en la mañana le di agua magnetizada que le probó muy bien 
Sigue hinchada. Arsénico y China 
Se le quitó completamente lo hinchado y con varias magnetizadas 
ha sanado por completo de sus reumas 
Le di agua magnetizada 
Se alivió por completo, pero tiene ahora punzadas. A. Magn. 

 
Cresencio Tafar 

 
Oct 

 
4 

Edad 30 años 
Enfermo de un dolor en el costado y un brazo dormido 
Rhus 30ª  
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Eusebia Rojas 

 
Junio 

 
1902 
Mayo 

 
16 

 
 

17 

Edad como 35 años 
Enferma de dolor de corazón 
Chamomilla – se alivió del dolor 
 
Tiene una pústula en la mejilla que sale mucha agua, le di una  
magnetizada con Ignatia para que se acabe de aliviar del corazón 

 
Isidoro de la Rosa 

 
Julio 

 
2 

Edad 75 años 
Enfermo de diarrea desde hace ocho días 
Veratrum 

 
Apolonio Vázquez 

 
Ago 

 
26 

Edad como 50 años 
Enfermo de reumas en las rodillas y en un talón desde hace 1 mes 
Bryonia 

 
José González 

 
 

Nov 
“ 

 
 
2 

29 

Edad 22 años 
Hemiplejía del lado derecho desde hace 1 año 
Caústicum 
Ha notado algún alivio. La pierna que se le estaba secando se ha 
compuesto mucho. Le di una magnetizada que le probó muy bien y  
le di agua magn. y caústicum 

 
Petronila Ramírez 

 
Junio 

 
 

Julio 
“ 

1902 
Marzo 

 
17 

 
 
2 
9 
 
3 

Edad como 40 años 
Varios dolores de estómago a causa de un coraje que hizo recién 
parida 
Nux Vómica 
No probó bien y le di la Chamomilla 
Sigue muy aliviada. Le di más Chamomilla 
 
Hace 9 meses queno le bajan sus reglas y hace 8 días con reumas 
Bryonia 

 
Gavino Silva 

 
Sept 

 
14 

Edad como 45 años 
Pneumonía desde hace 30 días 
Acónito y Bryonia 

 
Luz Uribe 

 
Sept 

 
19 

Edad como 35 años 
Enferma de dolores en el lumbago y en el pulmón 
Bryonia 30ª  

 
Manuela Escobar edad 45 años 

Nov 25 
Desde marzo está enferma de tos, se cansa mucho con cualquier  
cosa 
Ag. Magn 565 

                                                           
565 Ag. Magn se refiere a que le dio agua magnetizada. 
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Pinales Teodosio (5 años) 

Gaitán Román (6 años) 

Junio 17 
Los dos enfermos de tos ferina 
Dromera a tomar mañana y tarde por espacio de 2 días 

 
Dominga López 

 
 

Sept 

 
 

1º  

Edad como 53 años 
Enferma de varios padecimientos, sordera, calambres en las 
piernas, pierde el juicio 
Rhus 30ª  

 
Paula Ceniceros 

 
Sept 

 
14 

Edad 13 años 
Enferma de indigestión a consecuencia de unos chicharrones 
Pulsatilla 

 
Francisco Tapia 

 
 
 

Nov  
“ 

 
 
 
6 

22 

Edad 30 años 
Hinchazón en la nariz producida por haber respirado donde estaba 
un cadáver [ilegible] en la nariz 
Agua Magn. Int. Ext. 
Casi sano, pero le queda un ligero ardor y comezón 
Merc. Sol. 2000ª  

 
Herminio Hernández 

 
Junio 

 
17 

Edad 24 años 
Varios dolores reumáticos que atribuye a trabajos pesados 
Árnica 

 
Martín Baurtrita 

 
Sept 

 
14 

Edad como 45 años 
Enfermo de Neumonía 
Acónito y Bryonia 

 
Petra Maciel 

 
 
 

Sept 
Oct 

 
 
 

Marzo 

 
 
 

19 
5 
 
 

1902 
25 

Edad como 35 años 
Enferma del estómago desde hace dos meses a causa de un susto 
Tiene también intermitentes 
Plántago 
Estuvo bien mientras estuvo tomando el Plántago, pero desde hace 
4 días que lo dejó de tomar se ha vuelto a atrasar, le di más 
Plántago pero de la 30ª  
 
Me informa que sanó en pocos días 
Ahora se queja de que hace 4 meses no le bajan sus reglas a causa 
de un disgusto 
Pulsatilla 30ª y si no prueba, Nux Vómica 
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Nicolás Montoya 

 
 
 
 

Junio 
 
“ 
 
 
“ 

 
 

 
 

17 
 

19 
 
 

20 

Edad 26 años 
Estando algo molesto del estómago tomó una purga y luego comió 
una [ilegible], luego ha otmado [ilegible] y tuvo mucho calor en el  
estómago mucha [ilegible] tiene mucha sed y calentura 
Arsénico para que tome al quitarse la calentura y desde luego 
Acónito 
Sigue mejor, calentura ha disminuido mucho. Tiene un poco de 
irritación de la garganta, pero creo mejor esperar el resultado del 
arsénico 
El Arsénico le probó bien, pero sigue muy mala de la garganta para 
lo que le di Belladona 

 
Cornelio Marentes 

 
Nov 

 
“ 

 
1 
 
6 

Edad 44 años 
Enfermo del corazón 
Spigelia 
Está muy aliviado y le di más 
Spigelia 

 
Trinidad Montoya 

 
 

Junio 
 

Sept 
Nov 

 
 

17 
 
5 

25 

Va en 15 años 
Está clorótica por cuyo motivo no le han bajado aún sus reglas 
Ferrum 
Me avisa su mamá que en agosto le bajaron sus reglas pero 
escasas 
Las reglas le han seguido bajando con regularidad, pero poco 
abundantes 
Ferrum 

 
Aquiles Fructuoso 

 
 
 
 

Sept 
Oct 

 
 

Nov 
 
 

Marzo 

 
 
 
 

14 
8 
 
 

22 
 

1902 
26 

Edad 33 años 
Enfermo de la sangre 
Le di primero el Merc. Sol. 2000ª, que no le hizo efecto. Luego el  
Sulfur que ha probado bien 
Más Sulfur 1000ª  
Le ha probado muy bien pero aún no sana por completo, siente 
mucho calor en la bosa y algo de durmiente en el cuerpo 
Agua Magnetizada, 1 cucharada cada tercer día 
Ha sentido un alivio general bastante notable. Le di Agua Magn. con 
más glóbulos de Merc. Sol. 2000ª  
 
Me informan que probó bien y le di ahora Agua Mang. con 
Sulfur 1000ª  

 
Clara de la Rosa 

 
 

Junio 

 
 

17 

Edad 38 años 
Tuvo un niño hoy en la mañana y aún no arroja las secundinas 
Pulsatilla y al no tener efecto 
Secale Conutum 
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Luciano Segovia 

 
 

Sept 

 
 

20 

Edad como 60 años 
Ardores violentos al orinar [ilegible], dolor de la vejiga desde 
hace un mes 
Cannabis 

 
Espiridiana Valdéz 

 
Oct 

 
5 

Edad como 45 años 
Dolor de estómago y ronquera 
Nux Vómica 

 
Isidora Sánchez edad 

Dic 2 
Enferma de los ojos (no ve), oye apenas y está también enferma del 
estómago, todo a causa de una [ilegible] 
Veratrum Alb. 30ª  

 
Francisco Maciel 

 
 
 

Junio 
 
“ 

 
 

 
17 

 
22 

Edad 31 años 
A causa de la embriaguez tiene una tos muy fuerte y hedionda y al 
escupir parece que arroja pus. No puede acostarse del hígado 
Nux Vómica 
Está muy aliviado menos de la tos 
Lachesis 

 
Teoridra Castañeda 

 
 

Oct 

 
 
4 

Edad 18 años 
Casada desde hace 3 años y desde hace 6 meses que no le baja  
sus reglas 
Pulsatilla 30ª  

 
José Ma Bermúdez edad 20 años 

Nov 
 

Dic 
 
 
 
“ 
 
“ 
 

Mayo 

28 
 

1º  
 
 
 
2 
 
5 
 
2 

Enfermo de benorragia desde hace 2 meses 
Agua Magn. en cucharadas 
Los ardores han disminuido pero tiene un chancro sifilítico en el 
prepucio y está hinchado 
Le di más Agua magn. para que se ponga en compresas en el 
chancro para que beba y e di Merc. Sol. 2000ª  
Pus ha disminuido. Su chancro ha aumentado y parece que se está 
limpiando 
Pus ha disminuido mucho. Dolores al orinar nulos, el chancro sigue  
encarnado 
El chancro se quitó hace un mes. Le queda un poco de la purgación 
Natrum [ilegible] 

 
Aleja Ramos 

 
 
 
 

Junio 
Nov 

 
 
 
 

17 
22 

Edad como 28 años 
Enferma de catarro constratado con dolores por toda la nuca y  
arroja por la nariz y [ilegible] cuajarones de sangre. Le duelen 
las rodillas y los pies 
Bryonia 
Se le quitó pronto el [ilegible] y el flujo de sangre por la nariz, por 
lo demás lo mismo y además le duelen los ojos. Acónito y Pulsatilla 
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Tiburcio Ríos 

 
Oct 

 
Nov 

 
5 
 

1º  

Edad como 50 años 
Tiene como 1 mes de estar hinchado de las piernas 
Arsénicum 100ª  
La hinchazón se le quitó de las piernas y subió a la cabeza, le di 
agua magnetizada 

 
Anastasia Murillo 

 
Nov 

 
21 

Edad 6 años 
Resequedad en la cabeza (herpes zóster) 
Sulfur y Petroleum 

 
Pilar Pinales 

 
 
 

Junio 
Sept 
Nov 
Nov 
Dic 

 
 
 

17 
20 
2 

22 
4 

Edad como 45 años 
Enferma de sordera desde hace 1 año y no le bajan sus reglas 
desde hace 7 años 
Pulsatilla 
No sintió efecto y le di ahora Sulfur 1000ª  
No sintió efecto y le di píldoras magn. 
No probaron bien – Nux Moscata 
No  probó – Ferrum Met – No probó 

 
María Agudo 

 
 

Oct 
Nov 

 
 

Nov 

 
 
5 
1º  
 
 
5 

Edad como 45 años 
Enferma de Soster 
Rjus 30ª. No dio resultado 
Le di antes de irme a Monterrey agua magn. que hizo supurar 
muchísicmo 
Le di más agua para que tome infusiones 
Le ha supurado mucho y está cicatrizando en sus partes. Le di 
Merc. Sol. 2000ª para disminuir [ilegible] 

 
Benita Ramírez 

 
 
 

Oct 
Nov 

 
 

Dic 

 
 
 
6 

25 
 
 
2 

Edad 32 años 
Menstruación muy escasa está un poco clorítica y tiene dolor de 
estómago 
La magneticé y le di Ferrum Phosphoricum 
Le hicieron algo de provecho pero hace 10 días que está enferma 
de blenorragia [ilegible] 
Cannabis 
Se reiteraron los dolores. El flujo es blanco. Merc. Sol. y Thuya 

 
Jesús Bordarejo 

 
Junio 

 
17 

Edad 11 años 
Ceguera nocturna 
Veratrum 

 
Felipe Morán 

 
Oct 

 
6 

Edad 50 años 
Enfermo de laringitis 
Hepar Sulp. 100ª  
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Aniceto Certaya 

 
Oct 

 
8 

Edad 39 años 
Lumbago 
Rhus 30ª  

 
Mercedes Godín 

 
 
 

Nov 
“ 

 
 
 

1º  
2 

Edad como 35 años 
Enferma de calentura y vasca biliosa desde hace 8 días 
(fiebre gástrica) 
Nux Vómica 
Se le ha cortado la calentura pero la vasca no disminuye 
Ipeca 

 
Maurerto García 

 
 

Junio 

 
 

17 

Edad más de 50 años 
Temblor a causa de las bebidas alcohólicas 
Anteriormente le he dado sin éxito Nux y el opio 
Lachesis – 1 dosis al día 

 
Juan Gómez 

 
Oct 

 
8 

Edad como 60 años 
Enfermo de tos desde hace 1 ½ meses 
Acónito y Bryonia 

 
Pablo Rodríguez 

 
 

Nov 
Nov 

 
Nov 

 
 

1º  
5 
 

24 

Edad 8 meses 
Calentura, basa, etc. los síntomas de la escarlatina 
Acónito y Belladona 
Se alivió de todo, pero ahora está enfermo de tos ferina 
agua magn. 
Sanó por completo desde hace días 

 
Guadalupe Esquivel (hombre) 

 
Junio 

 
18 

Edad 46 años 
Enfermo de un dedo y de la uña 
Silicia 

 
Pascual Delgado 

 
Ago 

 
22 

Edad como 35 años 
Enfermo de chancros que supuran pus teñido de sangre 
Merc. Sol. 2000ª  

 
Anastasia Rodríguez 

Oct 
 
 
 

Oct 
Nov 

8 
 
 
 

31 
6 

De la quemada sanó por completo, los ataques se le han retirado 
mucho 
Le di agua magnetizada que le produjo de purga, nomás que tomó 
frijoles y le hicieron mal, le di Arsénico 
Le habían vuelto los ataques y le di azúcar magn. 
Me avisa que desde la primera vez que tomó el azúcar magn. se le 
han retirado los ataques 
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Agustina Trejo 

 
 
 

Junio 
Agosto 

 
Oct 

 
 
 

18 
22 

 
5 

Edad 16 años 
Está clorótica le he dado la Pulsatilla, el Ferrum y parece que está  
un poco mejor 
Kaly Phosphoricum 
Me informan que le han probado muy bien el Kaly, por cuyo motivo 
le di más 
Con este último medicamento le han bajado sus reglas y ha 
estado mejor 
Kaly Phosphoricum 

 
Nicolasa Negrete 

 
 
 
 

Nov 
“ 

 
 
 
 
2 
6 

Edad como 32 años 
Tiene una bolsa en una rodilla que mide de circunferencia 40 cm 
y 52 cm midiendo por debajo de la corva. Padece de este mal 
desde la edad de 7 años 
Hamamelis Virg. y píldoras magn. 
Mide ahora 39 ½ y 50 ½ - han disminuido los dolores 
Calcárea Carbónica 300ª  

 
1902 Pilar Guerrero 

Mayo 18 
Enfermo de tos desde hace un año parece que está afectado 
Sulf. y Calc. Carb. A. M. 

 
Guadalupe Jaramillo 

 
 

Junio 

 
 

18 

Edad 16 años 
Enferma de dolores en el estómago desde que tuvo un chiquito 
hace 2 meses 
Rhus Toxicodendron 

 
María Salazar 

 
 

Oct 
Nov 

 
 
8 
5 

Edad como 70 años 
Enferma de reumas 
Rhus 30ª y Coffea para usar punzadas [ilegible] 
Duerme bien, se ha aliviado de las reumas, pero tiene punzadas 
muy fuertes en un ojo. Belladona y Merc. Sol. alternados 

 
Victoria Castro 

 
Oct 

 
 

Nov 

 
8 
 
 

25 

Edad 35 años 
Hace 15 años que está enferma de Blenorragia y hace 1 año se le 
suspendieron sus reglas, tiene como llagas en la garganta y le  
salen granos en [ilegible] le di agua magnetizada 
Muy aliviada de la blenorragia, pero aún no le bajan sus reglas, ni 
se le quitan las llagas de la garganta. 
Le di Agua magn. con pulsatilla y Ac. Nitric. 

 
Pedro Aguilar 

 
Junio 

“ 
 

 
18 
24 

edad  
Bryonia 
Sigue un poco mejor, le di Acónito poruqe creo no se alivió por  
haber tomado demasiado Bryonia 
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Abrahama Hernández 

 
Oct 

 
8 

edad como 30 años 
Enferma de cólicos 
Arsenicum 30ª  

 
Guadalupe Campos 

Sept 
 
2 

Edad 32 años 
Enferma del estómago desde hace como un año 
Veratrum 
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