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M É X I C O H A V I V I D O ciento cuarenta años de existencia indepen

d i e n t e , p e r í o d o lo bastante i m p o r t a n t e e n l a h i s t o r i a to ta l 

d e i país p a r a atraer l a atención de u n estudio científico serio. 

P e r o , como t e m a de investigación, e l per íodo n a c i o n a l h a s ido, 

hasta hace m u y poco, menos simpático p a r a los investigadores 

( lo m i s m o mexicanos que extranjeros), que l a era prehispá-

n i c a , e l siglo x v i o el m o v i m i e n t o de Independenc ia . C o n todo, 

de u n t i e m p o a esta parte, se advierte u n a u m e n t o conside

r a b l e en l a producc ión especializada en los t iempos n a c i o n a 

les y, si b i e n es cierto que q u e d a m u c h o p o r explorar , hay 

mot ivos p a r a suponer que el v o l u m e n y l a v a r i e d a d de los 

estudios crecerán rápidamente en el fu turo . 

L a inspección de l a l i t e r a t u r a histórica consagrada a l a 

época i n d e p e n d i e n t e sugiere dos observaciones: i ) L o s escri

tores mexicanos h a n aportado e l m a y o r cont ingente de mate

riales, seguidos a c ierta d is tancia p o r los historiadores de 

Estados U n i d o s , y a m u c h a , p o r los tratadistas europeos. 2) L a 

historiografía d e l período n a c i o n a l h a s ido p r o d u c i d a bajo 

e l i n f l u j o de dos trascendentales épocas de l a h i s t o r i a m e x i 

cana: l a R e f o r m a y l a Intervención, en e l siglo x i x , y l a 

R e v o l u c i ó n , i n i c i a d a en 1910 y puede decirse que acabada 

en 1940. P a r a entender las interacciones entre los histor iado

res mexicanos y los t iempos e n que escr ib ieron, considera

remos p o r separado las obras escritas p o r tratadistas n o m e x i 

canos.. 

I. C O N T R I B U C I O N E S D E L O S N O M E X I C A N O S 

L o s histor iadores europeos h a n estudiado l a era c o l o n i a l 

( test imonio de e l l o son las obras de C h e v a l i e r y Parry),* p e r o 
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m u y poco l a época n a c i o n a l de México . F . A . K i r k p a t r i c k h a 

demostrado br i l lantemente , p o r lo que se refiere a A r g e n 

t i n a , que e l interés despertado p o r u n a era anter ior n o es 

ó b i c e para tratar de comprender el período nac ional . E n F r a n 

c i a apareció u n a h i s t o r i a p o p u l a r hecha p o r François W e y -

m u l i e r ( H i s t o i r e d u M e x i q u e , París, 1953), pero, fuera de 

esto, en los últimos cuarenta años, los autores europeos h a n 

escrito unas cuantas obras sobre el período n a c i o n a l , dedica

das p r i n c i p a l m e n t e a l estudio de las relaciones internac iona

les. L a a v e n t u r a de M a x i m i l i a n o atrae a los escritores 

alemanes, franceses e ingleses, 2 mientras que los autores es

pañoles de ambos lados del At lánt ico e x p l o r a n las relaciones 

hispano-mexícanas en l a p r i m e r a m i t a d del siglo xix.» 

L a l a b o r de los historiadores estadounidenses es más i m 

presionante p o r el v o l u m e n y p o r l a v a r i e d a d de sus estudios. 

Dadas las relaciones históricas de M é x i c o con los Estados 

U n i d o s , l a h is tor ia diplomática se h a l levado l a mejor parte. 

E n t r e 1913 y 193a, Rives , M a n n i n g , S m i t h , R i p p y y C a l l a b a n 

escr ibieron obras que rastrean la h i s t o r i a de dichas relaciones 

desde e l p u n t o de vista de Estados U n i d o s . * Más tarde se h i z o 

u n esfuerzo p o r presentar l a cuestión de Texas y l a G u e r r a 

de 1846-48 desde l a perspectiva de los mexicanos coetáneos. 5 E l 

a fán de los historiadores estadounidenses p o r conocer las rela

ciones exteriores de M é x i c o se h a extendido , cada vez más, a 

temas de estudio que i m p l i c a n el conocimiento de otros países, 

t a l como se ve p o r los numerosos análisis de temas de E u r o p a 

y Lat inoamérica, aparecidos desde 194o. 0 

L a atención prestada a las relaciones internacionales p o r 

los historiadores de Estados U n i d o s que se h a n empapado d e l 

espíritu m e x i c a n o tiene su c o m p l e m e n t o en la perenne cur io

s i d a d p o r la h i s t o r i a polít ica. L o s dos volúmenes de la H i s t o r y 

of M e x i c o (en 6 vols., San Francisco, 1883-1888) que redactó 

H . H . Bancrof t están dedicados a l período de 1824 a 1887; 

y e l segundo tomo de su H i s t o j y of t h e N o r t h M e x i c a n S t a t e s 

a n d T e x a s (2 vols., San Francisco , 1884-1889) s iguien siendo, a 

pesar del t i e m p o t ranscurr ido , valiosas obras de referencia 

y minas de información bibliográfica. Desde entonces, h a n 

aparecido historias políticas, e n u n solo tomo, cada diez o 
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v e i n t e años y, con mayor frecuencia, h a n caído e n desuso.* 

L a c u l p a de ese trasnochamiento sólo puede achacarse, c o n 

reservas, a los autores norteamericanos de monografías, puesto 

q u e l a serie de esos estudios es todavía m u y modesta, sobre 

todo en lo q u e se refiere a l siglo x i x . 8 E n cuanto a biografías, 

l a l i s ta es i m p o n e n t e , porque , desde q u e adquir ió l a U n i v e r 

s i d a d de T e x a s , e n 1921, la colección García, se convirt ió en 

depos i tar ia de los documentos privados de muchas figuras 

mexicanas prominentes , y en e l la h a n e m p r e n d i d o e l v u e l o 

varias generaciones de estudiantes graduados.» Estudios q u e 

f u e r o n antes disertaciones, a l ser publ icados , v i n i e r o n a au

m e n t a r e l c a u d a l de biografías mexicanas formado p o r las 

obras de historiadores maduros , escritores profesionales y pe

r i o d i s t a s . 1 0 

A u n q u e trascienda los límites de este estudio, habría que 

m e n c i o n a r e l n ú m e r o cada vez más grande de trabajos de los 

antropólogos sociales sobre comunidades indias y los estudios 

de los problemas agrarios hechos p o r los sociólogos r u r a l e s . 1 1 

T a m b i é n conviene señalar que los tratadistas de polít ica y 

otros estudiosos, interesados en l a actual transformación polí

t ica y social, d e d i c a n a M é x i c o u n a atención c r e c i e n t e . " 

L a R e v o l u c i ó n M e x i c a n a h a i n s p i r a d o a los norteamerica

nos u n considerable n ú m e r o de obras, pero, hasta hace poco, 

n o eran p r o p i a m e n t e trabajos de h is tor ia . E l i n i c i a d o r d e l 

es tudio de l a R e v o l u c i ó n h a sido F r a n k T a n n e n b a u m , cuyos 

l i b r o s y artículos, p u b l i c a d o s a lo largo de cuarenta años, h a n 

d a d o u n a interpretación m e d i a t i z a d a y s impatizante d e l m o v i 

m i e n t o en su t o t a l i d a d y en sus varios aspectos." E n t r e las 

obras de divulgación, acaso es l a mejor l a de A n n i t a B r e n n e r 

y George R . L e i g h t o n , t i t u l a d a T h e W i n d T h a t S w e p t México 

{ N u e v a Y o r k y L o n d r e s , 1943), p o r su e x t r a o r d i n a r i a colección 

de fotografías. A p a r t i r de 1950 l a R e v o l u c i ó n h a ejercido u n 

atract ivo m a y o r p a r a e l h i s t o r i a d o r profesional . L a génesis 

d e l m o v i m i e n t o y l a parte que en él desempeñó Francisco 

M a d e r o fueron tratados con simpatía p o r C u m b e r l a n d y Ross; 

Q u i r k , p o r o tro l a d o , exploró e l período caótico que sucedió 

a l colapso de H u e r t a , mientras que C l i n e hacía u n e x a m e n 

o p t i m i s t a de l a R e v o l u c i ó n , a l ver la como proceso c o n t i n u o 
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d e d e s e n v o l v i m i e n t o . 1 4 A juzgar p o r l a l a b o r p u b l i c a d a y las 

obras que se sabe están en proceso, l a R e v o l u c i ó n promete 

ser e l p r i n c i p a l tema de investigación p a r a e l h i s t o r i a d o r 

m e x i c a n i s t a q u e vive a l norte del R í o B r a v o . " 

Antes de pasar a e x a m i n a r las contr ibuciones que los m e x i 

canos h a n hecho a su p r o p i a historiografía, vale l a p e n a m a n i 

festar lo q u e ya habrá resultado o b v i o : l a erudición norte

a m e r i c a n a p r o p e n d e a ignorar los aspectos apolíticos de l a 

época n a c i o n a l de México. L a h is tor ia económica atrae a po

cos cult ivadores e inc luso éstos, t ienden, p o r l o que toca a l 

s ig lo x i x , a tratar el tema m e x i c a n o desde afuera, es tudiando 

las inversiones y los inversionistas extranjeros, así como e l co

m e r c i o i n t e r n a c i o n a l , en vez de e x p l o r a r l a h i s t o r i a económica 

de l a nación desde d e n t r o . 1 6 E n lo que m i r a a l siglo x x , l a 

situación n o es mejor, no obstante dos recientes y valiosos 

estudios de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l m e x i c a n a . " E l c a m p o de 

l a h i s t o r i a social ofrece u n a cosecha re lat ivamente copiosa; el 

de l a h i s t o r i a inte lec tua l apenas comienza a ser arado. 1 » Esto 

sería descorazonado!-, si n o exist ieran los trabajos hechos p o r 

los eruditos mexicanos durante los últimos cuarenta años. Para 

s i tuar estos logros en su perspectiva adecuada, revisaremos bre

vemente l a l i t e r a t u r a histórica aparecida antes de 1920. 

I I . L A L I T E R A T U R A H I S T Ó R I C A M E X I C A N A H A S T A E L A Ñ O 1920 

L a historiografía d e l período n a c i o n a l de M é x i c o empieza 

al consumarse l a emancipación de España. D e l a p l u m a de 

escritores mexicanos sa l ieron s i n parar , a p a r t i r de 1820, pan

fletos y, en m e n o r c a n t i d a d , l ibros sobre su t iempo y su pasa

d o i n m e d i a t o . L a mayoría fueron folletos q u e pretendían jus

t i f icar acciones o defender intereses de ciertos grupos, y, como 

tales, caen e n l a categoría de materiales históricos que deben 

ut i l izarse c o n las debidas precauciones. Otros son verdaderas 

historias p o r los datos que ofrecen, a u n q u e n o siempre p o r 

sus interpretaciones. Pero , hasta después de l a época de l a 

R e f o r m a , l a perspectiva histórica d e l período n a c i o n a l se v i o 

l i m i t a d a p o r l a brevedad d e l lapso t r a n s c u r r i d o y p o r el hecho 

de que los escritores mismos p a r t i c i p a r o n m u y a m e n u d o e n 
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los sucesos que describieron. Además, l a G u e r r a de Indepen

d e n c i a estaba t a n fresca en el recuerdo, que los confusos acon

tecimientos de las décadas subsiguientes parecieron s i m p l e 

c o r o l a r i o d e l dramático conf l ic to de 1808 a 1821. Así , e n e l 

l i b r o probablemente más grande entre los escritos antes de 

l a R e f o r m a , e l conservador L u c a s A l a m á n dedicó, excepto u n a 

fracción, toda su o b r a maestra { H i s t o r i a d e Méjico d e s d e l o s 

P r i m e r o s M o v i m i e n t o s q u e p r e p a r a n s u I n d e p e n d e n c i a e n e l 

año d e 1 8 0 8 h a s t a l a Época P r e s e n t e (5 vols., México , 1849¬

1852)) a los dieciséis años que precedieron a l 1824. Pese a 

l a promesa d e l t í tulo, los v e i n t i c i n c o años siguientes f u e r o n 

tratados sólo en f o r m a general. 

A la década de l a R e f o r m a y l a Intervención (1857-1867) 

s i g u i e r o n notables desarrollos en l a historiografía n a c i o n a l . 

E n l a década de los setenta, se p u b l i c a r o n las primeras histo

rias e n varios volúmenes dedicadas, to ta l o parcia lmente, a l a 

época n a c i o n a l . F u e r o n sus autores: Francisco de P a u l a A r r a n -

goiz, E m i l i o d e l C a s t i l l o Negrete y N i c e t o de Z a m a c o i s . " L o s 

tres n a r r a r o n , e n o r d e n cronológico, sucesos políticos y m i l i 

tares. E l p r i m e r conato de revisión de los tiempos nacionales, 

e n que se buscó algo más que l a sucesión de acontecimientos, 

se debió a los historiadores l iberales de l a novena década, 

quienes d i v i d i e r o n su h i s t o r i a i n d e p e n d i e n t e en tres etapas: 

los años de anarquía y conf l ic to indeciso (de 1821 a 1854, 

a p r o x i m a d a m e n t e ) , l a emergencia y t r i u n f o de l a R e f o r m a 

(1855 a 1867) y e l ambiente de su época (1867 y después). 

D i c h a división sirvió p a r a hacer u n a interpretación que iden

t i f i c a r a a los l iberales con los patriotas herederos de l a tra

dición de 1810 y q u e c o n v i r t i e r a e n u n a "segunda guerra de 

i n d e p e n d e n c i a " su l u c h a c o n t r a los conservadores, apoyados 

p o r e l I m p e r i o francés . 2 0 Es ta interpretación (innecesario es 

decir lo) se m a n t u v o en l a historiografía m e x i c a n a hasta e l 

presente, a pesar de los ocasionales ataques emprendidos p o r 

los conservadores. 

A u n q u e los años de 1867 a 1910 fueron testigos de u n 

i m p o r t a n t e f l u i r de l a l i t e r a t u r a histórica sobre el pasado na

c i o n a l , ante todo e m a n a d a de escritores del grupo l i b e r a l , 2 1 

n o se dedicó l a m i s m a atención a las tres fases d e l m i s m o . 
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A p a r t e de l a publicación de memorias personales (cuyos 

e jemplos más notables son los de R o a Bárcena, Bocanegra y 

P r i e t o ) 2 2 y l a de registros oficiales (como e l resumen de deba

tes legislativos hecho p o r Mateos) los años de 1821 a 1854 fueron 

o l v i d a d o s . 2 3 E n cambio, l a era de l a R e f o r m a y l a Intervención 

d i o lugar a copiosa l i t e r a t u r a ; 2 i en parte anecdótica, pero, 

e n b u e n a m e d i d a , seria, como l o demuestran los sustanciosos 

estudios biográficos de Juárez que h i c i e r o n Sierra y Pereyra 2 3 

y l a val iosa colección de papeles sobre l a Intervención, que 

c o n s t i t u y e n el núcleo de l a o b r a de G e n a r o García t i t u l a d a 

D o c u m e n t o s Inéditos o m u y R a r o s p a r a l a H i s t o r i a d e Méxi

c o (36 vols., México, 1905-1911). L a R e p ú b l i c a R e s t a u r a d a 

y e l gobierno de Díaz i n s p i r a r o n también u n a considerable 

c a n t i d a d de obras. L a s publ icac iones de h is tor ia política se 

c u e n t a n p o r cientos, a u n q u e su va lor total , según Cosío V i l l e 

gas, es notablemente bajo. 2 » 

E n e l c a m p o económico se p u b l i c a r o n algunos estudios, en 

s u mayoría descripciones de l a época, escritos p a r a just i f icar l a 

po l í t i ca o f i c i a l . H a b r í a que m e n c i o n a r , empero, e l p r i m e r 

i n t e n t o de d a r u n a visión histórica de l a economía mexicana . 

D i c h o i n t e n t o tomó l a f o r m a de u n a serie de ensayos i n c l u i d o s 

e n e l segundo tomo de México: s u Evolución S o c i a l (3 vols. 

M é x i c o , 1900-1902). Estos ensayos, debidos a las p lumas de 

P a b l o M a c e d o , Díaz D u f o o , G i l b e r t o Crespo y Martínez, y 

G e n a r o R a i g o s a , son todavía de a l g u n a u t i l i d a d como i n t r o 

ducc ión a sus respectivos temas. 

D E S D E 1920, l a historiografía e n M é x i c o h a reflejado, p o r 

fuerza, e l i n f l u j o de l a R e v o l u c i ó n M e x i c a n a . E l conf l ic to 

de l a Iglesia y e l Estado, l a r e f o r m a agrar ia y e l m o v i m i e n t o 

i n d i g e n i s t a concomitante , l a intensificación del n a c i o n a l i s m o 

y las di f icul tades consiguientes c o n los países extranjeros, espe

c i a l m e n t e c o n los Estados U n i d o s , fueron todos rasgos de l a 

v i d a m e x i c a n a que n o p o d í a n menos de i r r u m p i r en las 

obras de los escritores que t r a t a r o n e l pasado n a c i o n a l e n 

las décadas tercera y cuarta . 

Desde 1940, más o menos, c a m b i a m u c h o el ambiente polí

t ico en que trabajan los historiadores mexicanos. Las relacio-
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nes c o n Estados U n i d o s , aunque n o exentas de complicaciones, 

m e j o r a n a p a r t i r de l a Segunda G u e r r a M u n d i a l . E n el país,, 

e l p a r t i d o o f i c i a l , que en 1946 se rebautizó con e l n o m b r e d e 

P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o I n s t i t u c i o n a l , l i a sido i n s t r u m e n t o ef i 

caz p a r a l a transferencia del poder polít ico dentro de los sec

tores favorables a l a Revolución. E l abandono de l a anter ior 

pol í t ica agrar ia y l a adopción de programas más ampl ios , en

caminados a p r o m o v e r el crec imiento económico, h a c o n t r i b u i 

d o a que se reduzcan las tensiones de clase; y, a u n q u e los 

problemas fundamentales existentes entre l a Iglesia y el Esta

d o n o h a n quedado resueltos, prevalece l a filosofía d e l " v i v e 

y deja v i v i r " . 

E l i n d u d a b l e progreso de M é x i c o en los últimos veinte 

años, en lo que toca a e s t a b i l i d a d política, apaciguamiento 

de pugnas interiores y desarrol lo económico, h a creado u n a 

atmósfera en l a cua l los historiadores mexicanos p u e d e n estu

d i a r el pasado de M é x i c o con m a y o r objet iv idad. N o debe 

pasarse p o r alto, además, como factor que coadyuvó en este 

c a m b i o , el i m p a c t o de los refugiados españoles. L a presencia 

e n México , a p a r t i r de 1939, de historiadores, filósofos, an

tropólogos, paleógrafos y otras personas m u y preparadas, a 

veces de r e n o m b r e m u n d i a l , favoreció el establecimiento de 

nuevas normas e i n t r o d u j o nuevas perspectivas en varios te

rrenos. 

A causa de l a m a r c a d a di ferencia que dentro de M é x i c o (y 

e n este sentido en todo e l m u n d o casi) hay entre los periodos 

indicados , conviene considerar su desenvolvimiento p o r se

p a r a d o . E n las páginas siguientes se tratará de tres temas, en 

cada u n o de los dos períodos: transformaciones inst i tucionales 

e n relación con l a redacción de l a h i s t o r i a ; tendencias temá

ticas y corrientes en los métodos y l a interpretación históricos. 

L a sección f i n a l de este art ículo procurará señalar el c a m i n o 

todavía n o andado. 

I I I . T E N D E N C I A S H I S T O R I O G R Á F I C A S : 1920-1940 

A . T r a n s f o r m a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s . D u r a n t e estas dos déca

das, l a elevación de las actividades históricas a l a condición 
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profes ional fue perceptible, a u n q u e desigual. L a formación 

d e historiadores, que había v e n i d o haciendo en f o r m a más o 

menos var iab le , p r i m e r o e l M u s e o N a c i o n a l y después l a Es

c u e l a de A l t o s Estudios, predecesora de l a F a c u l t a d de Filosofía 

y Letras, q u e d ó f i jada of ic ia lmente en 1927, año en que, p o r 

p r i m e r a vez, se establecieron programas para obtener e l grado 

d e maestro y doctor en h i s t o r i a . " L a creación de estos pro

gramas, empero, parece haber ejercido sólo u n a i n f l u e n c i a 

l i m i t a d a d u r a n t e los doce años siguientes, por lo que m i r a 

a l a historiografía de l a época n a c i o n a l . N o se reconoció e n 

m o d o a l g u n o l a necesidad de u n grado p a r a escribir l a his

t o r i a y u n a gran parte de l a producción referente a l c i tado 

per íodo siguió b r o t a n d o de las p l u m a s de personas cuya pre

paración profes ional , si a l g u n a tenían, era en otras espe

cial idades. E l estudio d e l derecho, sobre todo d e l derecho 

c o n s t i t u c i o n a l , bajo l a guía de hombres como E m i l i o R a b a s a , 

sirvió, d u r a n t e m u c h o t iempo, p a r a est imular el interés p o r 

e l pasado i n d e p e n d i e n t e y acrecentar las filas de los h is tor iado

res mexicanos, 2 * a u n q u e su preparación legal n o s iempre les 

a y u d a r a a conseguir el e q u i l i b r i o y o b j e t i v i d a d que d is t ingue 

a l estudio histórico d e l abogadesco. 

E n 1933 se inició e l Congreso M e x i c a n o de H i s t o r i a , cuya 

i m p o r t a n c i a p a r a e l desarrol lo de la historiografía m e x i c a n a es 

innegable . C o n a n t e r i o r i d a d n o había exist ido u n a asociación 

general de historiadores en M é x i c o y se tenían pocas ocasiones 

de tratar periódicamente los problemas comunes. L a A c a d e m i a 

M e x i c a n a de l a H i s t o r i a , organizada en 1919 como r a m a de l a 

R e a l A c a d e m i a de M a d r i d , tenía varias l imitac iones , tanto 

p o r el número de sus m i e m b r o s (once personas const i tuyeron 

e l g r u p o o r i g i n a l ) como p o r su escasa i n f l u e n c i a fuera de l a 

c a p i t a l . P o r o t r a parte, l a A c a d e m i a daba prestigio a l a pro

fesión, pero l a mayoría de sus integrantes a l i g u a l que su d i 

rector L u i s González O b r e g ó n , eran apasionados colonial istas 

y íes interesaba poco e l pasado posterior. L a A c a d e m i a N a c i o 

n a l de H i s t o r i a y Geograf ía , organizada en 1925, c o n m a y o r 

n ú m e r o de m i e m b r o s , "sólo fue u n a asociación de af ic ionados, 

n o de historiadores profesionales. 

E l Congreso M e x i c a n o de H i s t o r i a , que acostumbraba 
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r e u n i r s e cada dos años en distintas capitales de p r o v i n c i a , 

f o m e n t ó contactos entre historiadores y, a l m i s m o t iempo, 

favoreció u n sano interés p o r l a h i s t o r i a reg ional . Pero las 

sesiones celebradas se trocaron muchas veces en agrias contro

versias, sobre todo cuando se d i s c u t i e r o n ponencias en las que 

p a r e c í a más i m p o r t a n t e el p a r t i d i s m o polít ico que l a objeti

v i d a d histórica. C o i n c i d i e n d o con l a intensificación que el 

r é g i m e n de Cárdenas d i o a los programas revolucionar ios , las 

sesiones celebradas p o r e l Congreso, desde 1933 hasta los p r i 

meros años d e l 1940, se v i e r o n afectadas p o r u n a polarización 

d e o p i n i o n e s referentes a l a contr ibución respectiva de los 

e lementos i n d i o s y españoles a l a herencia mexicana.»» E n esta 

atmósfera, e l Congreso no logró poner en juego las p o s i b i l i d a 

des q u e ofrecía para fac i l i tar l a investigación y lograr u n a 

tarea sana y e r u d i t a . 

T a m b i é n se echó de menos l a i n f l u e n c i a que en estas mis

m a s direcciones p u d o haber ejercido u n a revista histórica 

especia l izada. A u n q u e aparecieron varios periódicos que trata

b a n temas históricos, o reaparecieron otros ext inguidos , e n 

las dos décadas que estamos considerando, n o v i o l a luz n i n g u 

n a revista histórica general, dedicada exclusivamente a l a 

h i s t o r i a mexicana.™ L a R e v i s t a M e x i c a n a d e E s t u d i o s H i s 

tóricos, f u n d a d a en 1927, se dedicó ante todo a l a antropolo

g í a , r e a l i d a d q u e fue reconocida a l ponérsele e l n o m b r e de 

R e v i s t a M e x i c a n a d e E s t u d i o s Antropológicos. Suceso d i g n o 

de registrarse es l a iniciación d e l Boletín d e l A r c h i v o G e n e 

r a l d e l a Nación, b i e n que su v a l o r p a r a los estudiosos de l a 

é p o c a n a c i o n a l sea prácticamente n u l o . D e m u c h a mayor i m 

p o r t a n c i a (aunque, estrictamente h a b l a n d o , n o es u n a p u b l i 

cac ión periódica mexicana) fue l a aparición en 1938 de l a 

R e v i s t a d e H i s t o r i a d e América. P u b l i c a d a en M é x i c o p o r 

l a C o m i s i ó n de H i s t o r i a d e l I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de Geo

grafía e H i s t o r i a , l a R e v i s t a famil iarizó a sus lectores m e x i 

canos c o n e l ámbito y l a c a l i d a d de l a producción histórica 

d e otros lugares d e l hemisferio, a través de sus profusas sec

ciones bibl iográficas y sus reseñas críticas. L o s artículos que 

p u b l i c ó sobre temas mexicanos fueron, empero, pocos en núme-
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r o y l i m i t a d o s fundamentalmente a l campo de las relaciones 

i n t e r n a c i o n a l e s . 3 1 

Más o menos en l a m i s m a época apareció l a R e v i s t a d e 

H i s t o r i a , i n t e n t o de l l e n a r u n vacío en el p e r i o d i s m o histórico 

m e x i c a n o , real izado p o r los miembros de U n a agrupación l l a 

m a d a C e n t r o de Estudios Históricos G e n a r o García. D i r i g i d a 

p o r José Valadés se comenzó a p u b l i c a r u n a revista tr imestral 

c o n el t í tulo de I n v e s t i g a c i o n e s Históricas, pero no consiguió 

s o b r e v i v i r más allá d e l cuarto número. E l único esfuerzo 

q u e nos resta m e n c i o n a r es l a revista mensual , de orientación 

católica y p o p u l a r (Divulgación Histórica) que inició A l b e r t o 

M a r í a C a r r e ñ o en 1939 y consiguió mantener v i v a d u r a n t e 

c u a t r o años. 

B . T e n d e n c i a s temáticas. L a l i t e r a t u r a histórica de los años 

de 1920 a l 1940 siguió adicta, en g r a n m e d i d a , a l a h i s t o r i a 

polít ica. P e r o , así como los escritos de l a época anter ior ten

d i e r o n a concentrarse en l a R e f o r m a y l a Intervención, los 

de ahora se interesaron (y e l lo p o r razones que se ent ienden 

bastante bien) en l a Revoluc ión de 1910 y los años de Díaz. 

C o m o q u i e r a , l a afición a los aniversarios conmemorat ivos 

propic ió e l estudio de fases anteriores de l a h is tor ia n a c i o n a l . 

A p r i n c i p i o s de 1921 se puso e n v igor , p a r a el per iodo nacio

n a l , l a q u e podría l lamarse " ley de centenarios", de lo q u e 

resultó l a publ icac ión de, a l menos, u n v o l u m e n de d o c u m e n 

tos, si n o u n o o más estudios especiales de los episodios o 

personal idades mayores en l a h i s t o r i a n a c i o n a l . E l efecto de 

esta " l e y " fue u n tanto inc ier to d u r a n t e los años d e l 1920, q u e 

sólo presenciaron u n a modesta producción con m o t i v o de los 

centenarios d e l P l a n de Iguala , de 1821, y l a Constitución 

de 1824; pero a mediados d e l decenio de 1930 d i o or igen a 

u n a racha de l ibros sobre Santa A n n a y l a G u e r r a de T e x a s , 

y h a estado dejando sentir sus efectos desde entonces con 

eficacia creciente. 

L a índole d e l régimen de Díaz y las razones que e x p l i c a n 

su colapso f u e r o n temas que, n a t u r a l m e n t e , atrajeron l a aten

ción en l a época r e v o l u c i o n a r i a . L a defensa del régimen con

tra las acusaciones de los precursores y los que apoyaron a la 
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R e v o l u c i ó n fue la tarea e m p r e n d i d a p o r varios estudios que 

a p a r e c i e r o n e n los años d e l 1920. D e ellos, e l más terr ib le 

p o r su m o r d a z franqueza y e l más valioso p o r los datos q u e 

trae sobre personalidades y prácticas del a n t i g u o régimen fue 

E l V e r d a d e r o Díaz y l a Revolución (México, 1920) de F r a n 

cisco B u l n e s . O t r a o b r a importante fue L a Evolución Histó

r i c a d e México (México, 1920) de E m i l i o R a b a s a , que, pese 

a s u título, n o es u n estudio general de h i s t o r i a m e x i c a n a 

(como l o revela l a comparación de su contenido con el de l a 

Evolución Política d e l P u e b l o M e x i c a n o , de J u s t o Sierra), 

s i n o u n a refutación de las tesis propuestas p o r M o l i n a Enríquez 

y otros, en e l sentido de que el régimen de Díaz fue retrógrado, 

estéril e i m p a s i b l e ante los grandes problemas nacionales. 

O t r a cosa es e l e q u i l i b r a d o relato que R i c a r d o García 

G r a n a d o s hace en su H i s t o r i a d e México d e s d e l a Restauración 

d e l a República e n z 8 6 7 h a s t a l a Caída d e P o r f i r i o Díaz 

(4 vols., M é x i c o , ? - i 9 2 8 ) ; p r i m e r intento hecho p o r u n autor 

p a r a tratar e n su i n t e g r i d a d l o que Cosío V i l l e g a s l l a m a l a 

h i s t o r i a m o d e r n a de México. Siendo, como son, divergentes 

en muchos aspectos, B u l n e s , R a b a s a y Garc ía G r a n a d o s co in

c i d e n (y es d i g n o de notarse) en a t r i b u i r a las cláusulas poco 

realistas de l a Const i tución de 1857 u n a g r a n parte de l a 

c u l p a de que Díaz se h i c i e r a d e l gobierno y se hubiese conver

t i d o en d i c t a d o r . 

L a dramática r u i n a de d i c h o régimen a causa de l a Revo

luc ión de 1910 h u b i e r a i n s p i r a d o inevi tablemente u n grueso 

v o l u m e n de l i t e r a t u r a escrita p o r testigos oculares. Pero e l 

agudizado facc ional ismo que provocó l a R e v o l u c i ó n y l a cont i 

n u a i m p o r t a n c i a que se d i o , pasado e l 1920, a l a conducta 

pol í t ica d u r a n t e las pr imeras y más violentas etapas de la 

R e v o l u c i ó n s i r v i e r o n de i n c e n t i v o especial p a r a que las figuras 

públicas h i c i e r a n constar l a parte que h a b í a n desempeñado 

en aquel los años cruciales. Es comprensible , pues, que en los 

dos decenios que estamos considerando, h u b i e r a n const i tu ido 

las memorias u n a parte m u y notable, tanto p o r su c a n t i d a d 

c o m o p o r su c a l i d a d , en l a producción histórica que g i r a b a 

e n torno a l a R e v o l u c i ó n . Después de 1929 e l gotear de memo

rias se convirt ió en u n torrente b r a m a d o r , apareciendo año 
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c o n año volúmenes que l l e n a b a n los anaqueles de las memo

r i a s r e v o l u c i o n a r i a s . 3 2 A u n q u e entre sus autores había figuras 

t a n activas polít icamente como R o d o l f o Reyes, Francisco 

V á s q u e z Gómez, Fél ix P a l a v i c i n i y A l b e r t o Pañi , l a más no

t a b l e contribución dada a este género fue la autobiografía 

d e l filósofo y educador }osé Vasconce los . 3 3 In f lex ib le en l a 

d e n u n c i a de lo que a él le parecía u n i n d i a n i s m o espúreo, 

e l U l i s e s C r i o l l o de Vasconcelos n o solamente daba u n a visión 

d e l carácter, aspiraciones y personalidades de l a Revoluc ión, 

s i n o que también proponía u n a filosofía nacional is ta que iden

t i f i c a b a a M é x i c o con sus tradiciones católicas e hispánicas, 

r e p u d i a b a l a i n f l u e n c i a de los Estados U n i d o s y convertía a 

s u autor en defensor de l a interpretación " c r i o l l i s t a " de l a 

h i s t o r i a mexicana . 

S u p l e m e n t a n d o de esta m a n e r a francamente autobiográfi

c a de tratar l a Revoluc ión, h u b o u n a l u d de publ icaciones 

sobre personalidades, sucesos mi l i tares , intr igas políticas y 

otros aspectos de l a m i s m a . 3 * L a mayoría de esas obras cons

t i tu ían, empero, relatos sumamente personales que se basaban 

m á s en recuerdos que en documentos y reflejaban los com

promisos políticos de sus autores. D u r a n t e ese t iempo n o 

surgió n a d a que se pareciera a u n a h i s t o r i a de l a Revoluc ión, 

o a l menos de a l g u n a de sus f iguras de más realce; tampoco 

p o d í a esperarse que e l lo o c u r r i e r a , teniendo en cuenta l a 

p r o x i m i d a d de los sucesos y l a atmósfera de pro longada tensión 

pol í t ica y social. E l v a l o r de esta l i t e r a t u r a de l a R e v o l u 

c ión reside p r i n c i p a l m e n t e e n los materiales que p r o p o r c i o n a 

p a r a hacer l a h i s t o r i a i n t e l e c t u a l de los decenios de 1920 

y 1930. 

E l c o n t e n i d o polít ico q u e caracteriza a l a historiografía 

de esas dos décadas, n o excluye, evidentemente, el interés p o r 

otros campos históricos. L a s obras sobre h is tor ia regional , q u e 

e n e l siglo x i x habían l l a m a d o poco l a atención, t o m a r o n 

n u e v a v i d a , e n parte como respuesta a l i n f l u j o d e l Congreso 

de H i s t o r i a m e n c i o n a d o a r r i b a , pero, ante todo, p o r e l efec

to de l a R e v o l u c i ó n m i s m a . N o solamente s i rv ieron de es

t ímulo p a r a los sentimientos regionales y locales que habían 

estado r e p r i m i d o s p o r las tendencias centralizadoras d e l go-
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b i e r n o de Díaz, s ino que, a l i n t e r r u m p i r l a r u t i n a de l a v i d a 

p r o v i n c i a n a , d i e r o n or igen a episodios de u n d r a m a descomu

n a l y v i o l e n t o que rec lamaban u n a descripción. E l afán de 

registrar las fases locales de l a R e v o l u c i ó n p u d o (como en el 

caso del yucateco Car los R . Menéndez) desembocar en u n inte

rés más vasto p o r l a h i s t o r i a r e g i o n a l . 3 5 

F u e r a n cuales fuesen los motivos, l a producción aparec ida 

e n este terreno aumentó en f o r m a de notas, documentos, 

bibl iografías y (con menos frecuencia) estudios generales.3** 

D e entre los cult ivadores d e l campo de h is tor ia r e g i o n a l , 

C a r l o s R . Menéndez, Jorge Iturribarría y M a n u e l Mestre 

G h i g l i a z z a l l a m a n l a atención p o r su agudo interés e n los 

acontecimientos decimonónicos registrados en Yucatán, Q a x a -

c a y Tabasco respect ivamente. 3 7 M u c h o más i m p o r t a n t e 

c o m o erudi to , s i n embargo, es V i t o Alessio Robles , q u i e n en 

esa época estaba real izando los estudios bibliográficos y colo

nia les sobre C o a h u i l a y T e x a s que a n t i c i p a b a n e l magis t ra l 

trabajo que i b a a p u b l i c a r en 1945-1946 sobre l a h i s t o r i a 

p r i m i t i v a de a q u e l l a r e g i ó n . 3 8 

A u n q u e era lógico esperar el f lorec imiento de l a histor io

graf ía diplomática, dada l a atmósfera nac ional is ta que acom

p a ñ ó a l a R e v o l u c i ó n , de hecho se p r o d u j e r o n pocas m o n o 

grafías importantes , y aún menos obras generales, d u r a n t e los 

ve inte años que s igu ieron a 1920. E l suceso de m a y o r rel ieve 

e n e l campo de las relaciones exteriores fue l a edición que l a 

Secretaría correspondiente hizo, bajo l a dirección de G e n a r o 

Estrada , de u n a i m p o r t a n t e serie de documentos: e l A r c h i v o 

histórico diplomático m e x i c a n o (40 vols., México, 1923-1936). 

U n a gran parte de las obras relativas a l a d i p l o m a c i a trata 

de problemas recientes o contemporáneos, tales como los con

trovertidos convenios de B u c a r e l i . 3 0 E l único estudio notable , 

entre los ampl ios , fue de A l b e r t o María Carreño: México y l o s 

E s t a d o s U n i d o s d e América (México, 1922), o b r a q u e refleja 

u n a f o r m a m u y n a c i o n a l i s t a de tratar e l tema, f o r m a enrai

zada en el conservadurismo y catol ic ismo de su autor , más 

b i e n que en los sucesos políticos y económicos d e l pasado 

reciente. Se diría que Carreño, p o r su incansable a c t i t u d crí

t ica contra los Estados U n i d o s , pertenece más a l a tradición 
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d e c i m o n ó n i c a de L u c a s A l a m á n que a las corrientes ideo

lógicas que l a Revoluc ión impulsó. 

Estas corrientes, s i n embargo, c o n t r i b u y e r o n a v i v i f i c a r 

e l interés p o r los campos re lat ivamente nuevos de l a h i s t o r i a 

económica y social . E l estudio de temas económicos y sociales 

n o carecía de precedentes, como l o atestiguan las p u b l i c a c i o 

nes de Andrés M o l i n a Enríquez , P a b l o M a c e d o y C a r l o s Díaz 

D u f o o , entre o t r o s . 4 0 P e r o las inquietudes históricas de estos 

autores eran, e n su mayoría, dependientes en su preocupación 

p o r las condic iones de su época y p o r l a defensa o ataque a 

l a política d e l gobierno. R i c a r d o García G r a n a d o s investigó 

temas económicos durante los años de 1920 en su l i b r o acerca 

d e l a época m o d e r n a a q u e nos hemos refer ido en líneas 

a n t e r i o r e s , 4 1 pero e l p r i m e r intento de dar a los temas socia

les y económicos l a i m p o r t a n c i a que antes estaba reservada 

a los políticos se p r o d u j o e n los años de 1930, gracias a las 

obras de M i g u e l O t h ó n de Mendizábal , A l f o n s o T e j a Zabre y 

L u i s Chávez O r o z c o . 4 2 P o r l a selección que hacían d e l asunto 

y e l trato a que l o sometían, estos hombres ref lejaban las 

corrientes i n d i g e n i s t a y nac ional is ta , corrientes que c o b r a r o n 

m u c h o auge d u r a n t e l a época de Cárdenas. E n T e j a Zabre 

y Chávez O r o z c o es as imismo evidente l a i n f l u e n c i a de l a 

dialéctica m a r x i s t a . L o s pr inc ipa les intereses de Mendizábal 

c o m o h i s t o r i a d o r se sitúan en las eras prehispánica y novo-

hispana, pero sus estudios sobre el desarrol lo de las industr ias 

metalúrgica y t e x t i l l o l l e v a r o n de l a m a n o hasta el per íodo 

n a c i o n a l . C h á v e z Orozco, a q u i e n atraían también épocas 

anteriores, despejó nuevos campos a l d i r i g i r su atención a 

las fuerzas artesanas e industr ia les que dejaron sentir su i n f l u j o 

e n l a polít ica de las pr imeras décadas del siglo x i x . C o n l a edi

c ión que h i z o , p a r a l a Secretaría de Economía N a c i o n a l de los 

D o c u m e n t o s p a r a l a h i s t o r i a económica d e México (11 vols., 

México , 1933-1936), inició l a empresa de p o n e r a l alcance de los 

estudiosos los materiales p a r a l a h i s t o r i a económica, y l a cont i 

n u ó después bajo otros a u s p i c i o s . 4 3 

A u n q u e n o puede decirse que l a h i s t o r i a de las ideas haya 

prosperado m u c h o d u r a n t e los veinte años que estamos estu

d i a n d o , n o f a l t a r o n estudios sobre los intelectuales sobre-
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sal ientes d e l siglo precedente. L o s C r o n i s t a s e h i s t o r i a d o r e s 

( M é x i c o , 1936), de González Obregón, l a edición de T e i x i d o r 

d e las cartas de Icazbalceta, publ icadas a l año s iguiente , 4 4 y el 

L u c a s Atamán: s e m b l a n z a s e i d e a r i o (México, 1939), de A r -

náiz y Freg , a n t i c i p a b a n todos los importantes acontecimien

tos q u e h a b í a n de tener l u g a r pasado el 1940 en el campo 

de l a historiografía y l a h is tor ia inte lectual . 

C . T e n d e n c i a s e n i n t e r p r e t a c i o n e s y métodos. L a s obras his

tóricas aparecidas entre los años de 1929 y 1940 v i e r o n l a 

cont inuac ión de interpretaciones establecidas bajo el efecto 

d e l a R e v o l u c i ó n M e x i c a n a y de los sucesos registrados e n 

t o d o el m u n d o . L a división t r a d i c i o n a l entre historias l ibe

rales y conservadoras, tan evidente en los decenios que siguie

r o n a la R e f o r m a y l a Intervención francesa, siguió advirtién

dose, m á x i m e bajo la atmósfera de conf l ic to entre Iglesia y 

E s t a d o que caracterizó a los años de 1920 y 1930. 

E n este ambiente , el h i s t o r i a d o r jesuíta M a r i a n o Cuevas 

p r o d u j o su mas iva H i s t o r i a d e l a i g l e s i a e n México (5 vols., 

T l a l p a n , D . F., y E l Paso, 1921-1928), cuyo últ imo v o l u m e n 

t r a t a d e l período de 1810 a 1910. T a n t o e n esta o b r a como 

e n l a poster ior t i t u l a d a H i s t o r i a d e l a nación m e x i c a n a (Méxi

co, 1940), Cuevas ofrece u n p u n t o de vista provocativamente 

p a r t i d a r i s t a , apoyado en l a premisa según l a cua l los intereses 

d e l p u e b l o m e x i c a n o y los de l a Iglesia católica son idénticos, 

y e l m o v i m i e n t o masónico, los Estados U n i d o s y sus peleles 

los l iberales mexicanos, son los causantes de todos los males 

de M é x i c o . C o n t r a p e s a n esta a c t i t u d los estudios l iberales 

y antic lericales de A l f o n s o T o r o , sobre todo su tratado L a 

i g l e s i a y e l e s t a d o e n México (México, 1927), que c u l p a a l cle

r o de l a i n e s t a b i l i d a d polít ica de M é x i c o en el siglo x i x . « 

M á s allá de las líneas divisorias (muy marcadas) entre las 

soluciones l i b e r a l t r a d i c i o n a l y l a católica, h i c i e r o n su apari

c i ó n nuevas interpretaciones de l a h i s t o r i a mexicana. Inspi

rándose en l a filosofía m a r x i s t a de l a h is tor ia , que ganó nue

vos part idar ios en México , como en todas partes, en e l decenio 

s iguiente a l a R e v o l u c i ó n bo lchev ique , algunos escritores, 

c o m o A l f o n s o T e j a Zabre y L u i s Chávez Orozco, se propusie-
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r o n e x p l i c a r e l pasado de M é x i c o p o r los conceptos de l u c h a 

d e clases y los modos cambiantes de producción. A l aplicarse 

l a dialéctica a l escenario local , se t iñó c o n u n n a c i o n a l i s m o 

m e x i c a n o , d e f i n i d o como esfuerzo en p r o de l a i n d e p e n d e n c i a 

económica, y u n indigenismo basado en l a premisa de q u e 

l a poblac ión i n d i a había sido l a que más contribuyó a l a 

c u l t u r a desarrol lada en México.*» 

E l i n d i g e n i s m o en e l estudio de l a h i s t o r i a fue, p o r supues

to, reflejo de la orientación f u n d a m e n t a l m e n t e indígena que 

h a b í a t o m a d o l a Revoluc ión y de los programas económicos 

y sociales ideados p a r a mejorar l a suerte de los elementos i n 

dios . Pero, p a r a los indigenistas, n o era bastante s impat izar 

c o n l a condición de aquéllos o tener fe en su capacidad p a r a 

ser educados, actitudes que habían caracterizado a historia

dores decimonónicos como Francisco P i m e n t e l y Justo Sierra; 

también era necesario aceptar e l concepto de que l a naciona

l i d a d m e x i c a n a era i n d i a esencialmente y buscar su progreso 

a través de l a defensa y for ta lec imiento de l a herencia pre-

h i s p á n i c a . 1 7 

L a interpretación indigenis ta de l a h i s t o r i a m e x i c a n a v i n o , 

sobre todo, de fuera de las filas de los historiadores, en par

t i c u l a r de los antropólogos como M a n u e l G a m i o . * s N o es, tal 

vez, sorprendente que el rechazo más v i o l e n t o de esta opinión 

h u b i e r a p r o c e d i d o d e l c r i o l l i s m o asistemático, pero directo, de 

José Vasconcelos. A través de las páginas de su autobiografía 

y su B r e v e h i s t o r i a d e México (México, 1937) desafió las 

aspiraciones d e l i n d i g e n i s m o e insistió en l a i m p o r t a n c i a n u 

clear de los elementos hispánicos y católicos de l a c u l t u r a 

m e x i c a n a . A u n q u e fue s impatizante de l a R e v o l u c i ó n de 1910 

y part ic ipó e n e l la , Vasconcelos d i o fuerza a l a escuela ant i 

l i b e r a l de l a h is tor ia , p o r su desprecio de los l iberales m e x i 

canos d e l siglo x i x , a los que calificó de agentes o títeres de 

los Estados U n i d o s . E n c a m b i o elevó a l a condición de héroe 

a l conservador L u c a s A l a m á n . E n su antipatía, de or igen 

c u l t u r a l y rel igioso, p o r l a i n f l u e n c i a de los Estados U n i d o s , 

Vasconcelos siguió e l m u y t r i l l a d o c a m i n o de los historiadores 

conservadores, desde A l a m á n en e l siglo x i x hasta C a r l o s 

Pereyra y A l b e r t o M a r í a Carreño en sus propios días. 
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L a i n f l u e n c i a de Vasconcelos prohi jó e l interés por los 

campeones d e l orden y l a a u t o r i d a d e n e l siglo x i x . I n s p i r a d o 

e n él , según confesión p r o p i a , e l per iodis ta José C . Valadés 

h i z o l a p r i m e r a biografía completa de L u c a s A l a m á n , o b r a 

n o t a b l e p o r e l vasto uso de documentos inéditos, y deficiente 

p o r su adoración a l héroe.*» N o es extraño que Valadés se 

h u b i e r a dedicado más tarde a l estudio de P o r f i r i o Díaz. E l 

t raba jo e n tres tomos que publ icó sobre el gobierno de Díaz 

a p a r e c i ó después de 1940, pero puede notarse aquí que la 

i n f l u e n c i a de Vasconcelos resultaba m u y c l a r a en el p r i m e r 

v o l u m e n , e d i t a d o en 1941, y que l a o b r a se d is t ingue más por 

l a c a n t i d a d de materiales en que se basa, que p o r el uso 

crít ico de los mismos. 5 » 

Desde e l p u n t o de vista de l método, los estudios de V a l a 

dés representan, n o obstante, u n avance respecto a l a mayo

ría de las obras históricas de su época. L a tendencia p o r 

p a r t e de m u c h o s historiadores era, o b i e n hacer ensayos inter

pretat ivos apoyados en u n m í n i m o de investigación, o p u b l i c a r 

documentos c o n u n comentario también mínimo. L o segundo 

es especialmente cierto e n los campos de l a h is tor ia d i p l o 

m á t i c a y económica. Escaseaba la monograf ía desapasionada, 

f u n d a d a e n l a explotación exhaust iva de las fuentes. Parecía 

q u e los eruditos carecían de t iempo y de recursos económicos 

p a r a dedicarse a investigaciones prolongadas. 

I V . C O R R I E N T E S H I S T O R I O G R Á F I C A S : 194O-I960 

A . D e s a r r o l l o d e i n s t i t u c i o n e s . L a notable transformación de 

M é x i c o desde 1940, en u n ambiente de es tabi l idad política, 

expans ión económica y reducidas tensiones sociales, h a promo

v i d o u n a transformación, casi igua lmente notable , de las acti

v idades históricas. L o s veinte últ imos años h a n sido testigos 

de u n a creciente profesionalización de dichas actividades, con 

l a aparic ión de inst i tuciones p a r a l a especialización, investiga

c ión y p u b l i c a c i o n e s históricas, y c o n l a formación de nuevas 

sociedades nacionales y regionales de h is tor ia . E l proceso de 

transformación h a sido también favorecido p o r los contactos 

cada vez mayores c o n historiadores n o mexicanos y p o r las 
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fac i l idades que los estudiosos mexicanos h a n encontrado p a r a 

.dedicarse a l a investigación en e l e x t r a n j e r o . " 

Probablemente e l más i m p o r t a n t e estímulo de este flore

c i m i e n t o de l a h is tor ia h a s ido l a fundación, en 1940, de E l 

C o l e g i o de México. Es u n a institución p r i v a d a que nació 

-de l a Casa de España en México , establecida, con p a t r o c i n i o 

g u b e r n a m e n t a l , en 1938, p a r a que los intelectuales españoles 

refugiados p u d i e r a n proseguir sus especialidades. E l C o l e g i o 

d e M é x i c o h a ejercido u n a i n f l u e n c i a posit iva en l a historio

graf ía m e x i c a n a a través de sus varias publ icaciones ( inc lu

y e n d o entre éstas l a revista tr imestral H i s t o r i a M e x i c a n a ) y de 

las facil idades que h a d a d o a los investigadores y a los estu

diantes maduros; asimismo, a través de las enseñanzas q u e su 

C e n t r o de Estudios Históricos impart ió a los historiadores 

jóvenes entre 1941 y 1949. E n estas enseñanzas, d i r ig idas p o r 

maestros de l a ta l la de u n R a m ó n Iglesia y u n S i l v i o Zava la , se 

s iguió l a técnica d e l s e m i n a r i o p a r a v i ta l i zar el estudio de l a 

historiografía y l a cuidadosa preparación de monograf ías . 5 2 

E l va lor de este esfuerzo lo demuestran los trabajos de u n a 

v e i n t e n a o más de historiadores, algunos de otros países his

panoamericanos. Desde 1946, p o r acuerdo con E l C o l e g i o de 

M é x i c o , l a Escuela N a c i o n a l de Antropología aceptó el encar

go de c o n t i n u a r l a formación de investigadores en h i s t o r i a de 

A m é r i c a , lo que permit ió a l C e n t r o de Estudios Históricos 

concentrarse en el entrenamiento de postgraduados en varias 

especia l idades. 5 3 

I n f l u i d a acaso p o r e l e jemplo de E l Colegio de México , la 

U n i v e r s i d a d N a c i o n a l organizó, p o r medio de su F a c u l t a d 

.de Filosofía y Letras , l a enseñanza de la histor ia y los progra

m a s de investigación, entre 1943 y 1948. Se exigió l a l a b o r de 

s e m i n a r i o p a r a otorgar los títulos de maestro y doctor a p a r t i r 

de 1944, a l a vez que se concertaron acuerdos p a r a que los 

estudiantes más adelantados s iguieran cursos especiales en 

E l Co leg io de M é x i c o y en l a Escuela N a c i o n a l de A n t r o p o 

logía e H i s t o r i a . C o n e l f i n de p r o m o v e r l a investigación 

y las publ icac iones históricas, l a U n i v e r s i d a d fundó, en 1945, 

u n Inst i tuto de H i s t o r i a . Este Inst i tuto nombró u n n ú m e r o 

l i m i t a d o de " invest igadores" e impart ió seminarios a los can-
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d idatos al grado de maestro en h is tor ia de México o en h i s t o r i a 

u n i v e r s a l . 5 4 

L a creación de E l C o l e g i o de M é x i c o y de l Inst i tuto de 

H i s t o r i a f u e r o n importantes pasos hac ia l a obtención de u n 

apoyo organizado para l a investigación y las publ icac iones 

histór icas . 5 5 Desde los pr imeros años d e l 1940 h a n p r o l i f e r a d o 

los inst itutos y centros históricos, creados para investigar l a 

h i s t o r i a de u n a región dada, o u n tema o período concretos, 

o l a combinación de a m b o s . 5 6 Si b i e n muchos de estos centros 

desaparecieron poco después de nacer, otros h a n sobreviv ido. 

E n t r e éstos, e l Inst i tuto N a c i o n a l de Estudios Históricos de 

l a R e v o l u c i ó n y el P a t r o n a t o de l a H i s t o r i a de Sonora, apadr i 

nados ambos p o r e l gobierno; el segundo p o r e l gobierno 

l o c a l de a q u e l Estado y su u n i v e r s i d a d . Desde 1940 l a investi

gac ión histórica h a rec ib ido diversos apoyos f inancieros. A u n 

q u e e l gobierno n a c i o n a l es todavía directa e indirectamente 

u n o de sus grandes patrocinadores, hay otras organizaciones 

part iculares , c o m o bancos, f irmas comerciales y a u n part idos 

políticos q u e h a n dado d i n e r o para ediciones y centros de 

investigación. 

L a s fundaciones pr ivadas de Estados U n i d o s también h a n 

a y u d a d o a las investigaciones históricas mexicanas, o r a e n l a 

f o r m a de concesiones hechas a part iculares para estudiar y 

recoger fuera datos y materiales, o r a como subsidios destinados 

a empresas colectivas. L a Fundación Rockefe l ler , e n par

t i c u l a r , h a p r o h i j a d o l a preparación de l a m o n u m e n t a l H i s t o 

r i a m o d e r n a d e México, a cargo de u n g r u p o de estudiosos 

de E l C o l e g i o de México , que se inició en 1949 bajo l a direc

ción de Cosío V i l l e g a s y que ahora está próxima a terminarse; 

y l a iniciación e n 1957 de u n proyecto para local izar y evaluar 

las fuentes p a r a el estudio de l a h i s t o r i a contemporánea de 

M é x i c o (1910-1940), proyecto que d ir ige también Cosío V i 

llegas y rea l i zan u n g r u p o de eruditos mexicanos y extranje

ros. Esta úl t ima i n i c i a t i v a comprende la elaboración de guías 

críticas de bibliografías, panfletos, revistas, periódicos y do

cumentos archivados, tanto oficiales como part iculares, e n 

M é x i c o y afuera; pero su objet ivo f i n a l es l a preparación de 

u n a h is tor ia contemporánea de M é x i c o . 5 7 
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H a h a b i d o esfuerzos concomitantes realizados p o r las aso

ciaciones profesionales p a r a fomentar e l sentido de c o m u n i d a d 

y e s t i m u l a r e l r igor científico entre los historiadores mexica

nos. E l Congreso M e x i c a n o de H i s t o r i a , de dimensiones 

nacionales, a p a r t i r de 1933, como se h a d i c h o antes, h a r e u n i 

d o cada dos años, más o menos, a los historiadores, y desde 

l a fecha e n que el Congreso se reunió en J a l a p a (1943 co

menzó a a d q u i r i r u n carácter más profes ional y menos polí

t ico que antes. D e l Congreso de J a l a p a d i j o u n escritor: 

Las deliberaciones . . . contrastaban tan marcadamente con las 
anteriores, que los temas que antes incitaban al taccionalismo . . . 
pudieron discutirse serenamente. El espíritu científico prevaleció 
no solamente entre indigenistas e hispanistas, sino también en la 
insistencia urgente de que se organizara y redimiera la riqueza de 
los archivos de la nación.. .58 

N i e l Congreso M e x i c a n o de H i s t o r i a , n i l a A c a d e m i a M e 

x i c a n a de l a H i s t o r i a (que extendió su i n f l u e n c i a cada vez 

más a p a r t i r de 1942 con l a publ icación de u n a revista t r i 

mestral) s i r v i e r o n p a r a p r o p o r c i o n a r u n órgano general que 

a g r u p a r a más o menos permanentemente a todos los segui

dores mexicanos de Cl ío . Conscientes de l a necesidad de ta l 

organización, u n g r u p o de historiadores punteros que estaban 

e n relación c o n las inst i tuciones pr inc ipa les de enseñanza e 

investigación en l a capi ta l de l a nación, i n t e n t a r o n en 1943 

f u n d a r u n a . L a Sociedad M e x i c a n a de l a H i s t o r i a , como v i n o 

a l lamarse, n o alcanzó u n t r i u n f o ru idoso , pero de las filas de 

sus estudiosos (jóvenes historiadores que acudían a E l Cole

g i o de M é x i c o , l a Escuela N a c i o n a l de A n t r o p o l o g í a e H i s t o 

r i a y l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l ) surgió en 1946 la más pequeña, 

pero más acertada, J u n t a de Investigaciones Históricas. Desde 

sus inic ios , l a J u n t a h a desplegado m u c h a a c t i v i d a d en l a 

promoción de trabajos históricos, p u b l i c a n d o las obras de 

sus asociados y auspic iando conferencias, tales como las series 

conmemorat ivas dedicadas a H i d a l g o y A l a m á n en 1953. 

L a tendencia a l a profesionalización cu lminó en 1951, con 

l a aparic ión de H i s t o r i a M e x i c a n a , l a revista más i m p o r t a n t e 

de entre las consagradas a l a h i s t o r i a de M é x i c o e n este siglo. 
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E n o t ro l u g a r se h a m e n c i o n a d o l a pobreza que, antes de 

1940, p r i v a b a en el per iodismo histórico. S i b i e n es cierto q u e 

l a in ic iac ión de las M e m o r i a s de l a A c a d e m i a M e x i c a n a de l a 

H i s t o r i a y l a revista tapatía E s t u d i o s Históricos, fueron alen

tadores progresos, hasta 1951 los historiadores mexicanos n o 

t u v i e r o n u n a revista de t a l l a n a c i o n a l y comparable a las p u 

b l i c a d a s en e l campo de l a economía, l a antropología y a u n 

l a sociología. 5 " H i s t o r i a M e x i c a n a , p u b l i c a d a por E l C o l e g i o 

de M é x i c o bajo l a dirección de Cosío Vi l legas , h a d i v u l g a d o 

e n i d i o m a español los frutos de l a reciente erudición de los 

h is tor iadores extranjeros y mexicanos. D i g n o de mención 

especia l , es e l hecho de que más de l a m i t a d de los estudios 

p u b l i c a d o s en sus p r i m e r o s seis volúmenes tratan de l a época 

n a c i o n a l . 

Este interés p o r d i c h o período se h a enlazado a u n a con

c i e n c i a de lo importantes que son los instrumentos bibliográ

ficos p a r a e l fomento de las investigaciones. H i s t o r i a M e x i 

c a n a inició, desde su p r i m e r número, l a publ icación de u n a 

v a l i o s a serie de guías p a r a l a a c t i v i d a d histórica en varios 

estados; h a a lojado también catálogos de materiales históricos 

m e x i c a n o s que se g u a r d a n fuera d e l país, y hace poco, se echó 

a cuestas l a tarea de s u m i n i s t r a r u n a l i s ta completa de l ibros y 

art ículos (entre estos últ imos los fugaces renglones p u b l i c a 

dos e n los diar ios metropol i tanos) relativos a l a h is tor ia d e l 

país. A u n q u e algo i m p r e m e d i t a d a su organización, este ca

t á l o g o constituye u n excelente m e d i o de acceso a l a produc

c i ó n histórica c ircunspect iva. A juzgar p o r las 7,378 referencias 

registradas entre 1956 y 1959, puede afirmarse que e l interés 

p o r e l pasado de M é x i c o h a alcanzado proporciones torren

ciales. 

B . T e n d e n c i a s temáticas. A u n q u e e l c a u d a l mayor de las p u 

b l i cac iones sobre h i s t o r i a siguió g i r a n d o en torno a l a Revo

l u c i ó n , después de 1940 l o m i s m o que antes, se h a d i l a t a d o 

a lentadoramente e l estudio a todo e l ámbito de l a h is tor ia 

n a c i o n a l . P o r f i n se sometió a revisión l a época de 1821 a 

1855, largamente o l v i d a d a o vista, concentrándose exclusiva

m e n t e e n l a f i g u r a señera de Santa A n n a . L a orientación 
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socio-económica que propugnó L u i s Chávez Orozco, p o r u n a 

parte «o y e l número creciente de biografías de figuras c i v i 

les y m i l i t a r e s , p o r l a otra, hacen cada vez menos sostenible 

l a op in ión de que " d u r a n t e t re inta años, l a h i s t o r i a de Mé

x i c o fue poco más que las revoluciones de Santa A n n a " . 6 1 

C i e r t o q u e l a carrera de D o n A n t o n i o siguió l l a m a n d o l a 

atención; 6 2 pero más i m p o r t a n t e p a r a arrojar luz sobre aque

l los años torturados h a n sido los estudios documentales y b i 

bliográficos de I t u r b i d e y H e r r e r a , entre los mi l i tares , y de 

R e j ó n , A r i z p e , Esteva, Zavala , A n t u ñ a n o y Gómez Farías, en

tre los c i v i l e s . 6 3 Además, h a surgido u n saludable interés p o r 

los aspectos ideológicos de las controversias entre l iberales y 

conservadores. Los grandes intérpretes de las dos actitudes 

de los t iempos anteriores a l a R e f o r m a (José M o r a y L u c a s 

A l a m á n ) h a n sido reeditados en sus obras recientemente y sus 

ideas sometidas a examen cr í t i co . 6 4 L a atención prestada a es

tas figuras alcanzó su zenit en 1950 y 1953, respectivamente, 

c o n ocasión de los centenarios de sus m u e r t e s . 6 5 

L a m a y o r aproximación que los historiadores mexicanos, 

en número superior , h a n real izado a los años de 1821 hasta 

1855 corre pareja a su estudio de los periodos subsiguientes. 

A c o n t e c i m i e n t o d i g n o de n o t a e n e l tratamiento de l a época 

de l a R e f o r m a y l a Intervención, h a sido el abandono de l a 

preocupación casi exclusiva p o r l a persona de Juárez y e l "re

d e s c u b r i m i e n t o " de sus contemporáneos. E m p e z a n d o p o r l a 

serie de ensayos de Ocaranza t i t u l a d a Juárez y s u s a m i g o s (2 

vols., M é x i c o , 1939-1942), u n n ú m e r o cada vez mayor de ene

migos y amigos suyos resu l taron ser buenos biógrafos. 6 6 Ade

más, las conmemoraciones d e l centenario de l a Const i tución 

de 1857 i n s p i r a r o n u n torrente de publ icaciones sobre l a R e 

f o r m a . A l g u n a s de ellas son ediciones o reediciones anotadas 

de los documentos fundamentales d e l Congreso Const i tuyen

te de 1856-1857; 6< otras se p r o p o n e n estudiar las ideas susten

tadas p o r sus miembros ; 6 8 y todavía otras son ensayos acerca 

de las condic iones políticas, sociales, económicas y cul turales 

q u e p r i v a b a n en M é x i c o en t iempos d e l Congreso. 6 » Mención 

aparte merece e l e n j u i c i a m i e n t o que Cosío Vi l legas hace de l a 

Const i tuc ión de 1857, es t imando su i m p o r t a n c i a p o r su tras-
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c e n d e n c i a . D i c h a valoración es, a l a vez, u n a b r i l l a n t e réplica 

a los ataques d ir ig idos p o r J u s t o S ierra y E m i l i o R a b a s a c o n 

t r a l a Const i tución (v. l a pág. 13) y u n a defensa inte l igente 

d e l decenio de l a Repúbl ica R e s t a u r a d a (1867-1876), p o r 

es t imar que fue u n lapso de l i b e r t a d polít ica y progreso h a c i a 

l a democracia.™ 

A Cosío V i l l e g a s y los integrantes de su S e m i n a r i o de H i s 

t o r i a M o d e r n a de México se debe l a rehabil i tación de a q u e l l a 

década que durante m u c h o t i e m p o estuvo o b n u b i l a d a p o r 

el g r a n d r a m a de l a Intervención que l a precedió y el i m p o 

n e n t e ed i f i c io del régimen de Díaz que l a siguió. E n tres 

v o l u m i n o s o s tomos (que n o pasarán de m o d a pronto) , Cosío 

y sus asociados h a n hecho e l retrato de l a v i d a política, eco

n ó m i c a y socia l de l a R e p ú b l i c a R e s t a u r a d a , tanto en sí 

m i s m a como e n t i d a d , cuanto en su carácter de m o m e n t o his

tórico que part ic ipó de muchos de los rasgos propios d e l 

rég imen p o r f i r i s t a s igu iente . 7 1 L a p i n t u r a d e l " P o r f i r i a t o " 

(para usar l a expresión de Cosío) es l a tarea que acometen 

otros tres volúmenes, de los cuales hasta l a fecha solamente se 

h a n p u b l i c a d o dos: el de l sólido e x a m e n que hace González 

N a v a r r o de su h i s t o r i a s o c i a l , 7 2 y e l de las relaciones de M é x i c o 

c o n Centroamérica, debido a l a p l u m a de Cosío Vi l legas . 

A p a r t e de este proyecto y de l estudio en varios tomos que 

Valadés emprendió p a r a los años de 1876 a 1 9 0 0 « los abor-

damientos más ambiciosos de l a era p o r f i r i a n a desde 1940 

h a n t o m a d o l a f o r m a de u n a publ icac ión de materiales rela

tivos a sus figuras sobresalientes. B a j o l a égida de l a U n i v e r 

s i d a d N a c i o n a l y l a dirección personal de Agust ín Yáñez y 

otros, h a n s ido puestas a l alcance d e l p ú b l i c o las obras com

pletas de J u s t o Sierra, a las que se añadió l a biografía de 

éste escrita p o r Yáñez, que es menos u n estudio autónomo 

q u e u n est ímulo p a r a entresacar datos de las O b r a s c o m p l e 

tas.™ L a publ icac ión de documentos de Díaz h a sido tam

bién p a t r o c i n a d a p o r l a U n i v e r s i d a d , a través de su Inst i tuto 

de H i s t o r i a . A u n q u e esta i n i c i a t i v a , a ú n inconclusa, había 

l l e n a d o ya e n 1958 v e i n t i c i n c o volúmenes, h a n quedado algo 

desencantados quienes esperaban h a l l a r en e l la materiales a 

l a p a r nuevos e i m p o r t a n t e s . 7 5 
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L a época r e v o l u c i o n a r i a , como hemos i n d i c a d o más a r r i b a , 

es l a que más publ icaciones históricas h a inspirado desde 1940. 

B u e n a parte de ellas aparecen p r i m e r o en forma de artículos 

d e revista o de periódico, a u n q u e después se recogen y r e i m 

p r i m e n en f o r m a de l i b r o . L o s estudios auspiciados p o r e l 

I n s t i t u t o N a c i o n a l de Estudios Históricos de l a R e v o l u c i ó n 

(de reciente establecimiento) y e l P a t r o n a t o de l a H i s t o r i a de 

S o n o r a son aportaciones notables a l a corriente de l i b r o s edi

tados en t o r n o a l a Revoluc ión . E l Patronato se h a dedicado 

sobre todo a p o n e r a l alcance de los interesados documentos 

básicos y fuentes p a r a e l c o n o c i m i e n t o de las épocas prerrevo-

l u c i o n a r i a s y revolucionarias . D i g n o s de mención son los de 

planes y manifiestos políticos y e l b i e n impreso de car icatu

ras.™ L o s tomos editados bajo e l p a t r o c i n i o d e l I n s t i t u t o 

N a c i o n a l de Estudios Históricos de l a Revoluc ión son de n a t u 

raleza y méritos m u y variables y n o se ajustan, a l parecer, a 

u n a n o r m a preestablecida. A juzgar p o r los títulos p u b l i c a 

dos hasta hoy, es evidente e l interés p o r conocer las raíces y 

causas de l a R e v o l u c i ó n , así como sus acaecimientos políti

cos y m i l i t a r e s . " 

Si b i e n cada vez son más los escritores jóvenes que ofrecen 

sus aportaciones a l a historiografía de l a Revolución, buena 

parte de las obras aparecidas después de 1940 siguen sal iendo 

de las p l u m a s de los part ic ipantes. P u b l i c a r o n memorias •« 

algunas personalidades de i m p o r t a n c i a como los expresidentes 

A d o l f o de l a H u e r t a y E m i l i o Portes G i l , y e l e x m i n i s t r o A l b e r 

to Pañi. A l m i s m o t iempo, las figuras menores h a n dado a l a 

l u z obras de índole diversa: unas biográficas, otras autobio

gráficas y otras más en f o r m a de estudios de épocas o sucesos 

hechos con m a y o r o m e n o r sistema.'* L a mayoría de esas 

publ icac iones t ienen sesgo p a r t i d a r i s t a y son reflejo de los an

tecedentes políticos d e l a u t o r respectivo. Es peligroso con

fiarse en l a o b r a de u n i n d i v i d u o p a r a entender los t u r b u 

lentos sucesos de l a R e v o l u c i ó n , a u n q u e puede hacer luz 

sobre e l l a l a l e c t u r a de las interpretaciones maderista, carran-

cista, v i l l i s t a , zapatista, obregonista y otras. A q u í tenemos 

u n caso en q u e e l todo es m a y o r que l a suma de las partes. 

E l e m e n t o c o m ú n que enlaza a casi toda la l i t e r a t u r a de l a 
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R e v o l u c i ó n es l a fe que sus autores t ienen en l a j u s t i c i a gene

r a l d e l a l z a m i e n t o de M a d e r o , su r e p u d i o de l a reacción de 

H u e r t a y l a aceptación de l a fase más r a d i c a l que c u l m i n ó 

e n l a Const i tución de 1917. E l p u n t o de vista a n t u r e v o l u c i o 

n a r i o sólo ocasionalmente h a aparecido en las obras p u b l i c a 

das, salvo e n fechas recentésimas. L a E d i t o r i a l Jus h a lanzado 

p o r l o menos m e d i a docena de l ibros que t ratan c o n s im

p a t í a a l m o v i m i e n t o "cr istero"; *> en 1957 se h izo u n a n u e v a 

e d i c i ó n de las l lamadas memorias de V i c t o r i a n o H u e r t a , * * 

a l a vez que aparecían memorias y discursos de m i e m b r o s d e l 

famoso "cuadr i lá tero" : los cuatro inteligentes d i p u t a d o s que 

se o p u s i e r o n a M a d e r o y apoyaron a H u e r t a en 1913.82 Pero 

l a contr ibución oposic ionista que, con m u c h o , supera en i m 

p o r t a n c i a a todas las demás es L a Revolución m e x i c a n a , orí

g e n e s y r e s u l t a d o s (México, 1957), de Jorge V e r a Estañol, 

q u i e n sirvió e n el ú l t imo gabinete de Díaz y e l p r i m e r o de 

H u e r t a , y q u e h a p r o d u c i d o u n estudio sustancial y pro

f u n d o . Este estudio es u n úti l antídoto c o n t r a las interpre

taciones consagradas, pese a l escepticismo de su autor , o acaso 

gracias a él, respecto a l va lor de las revoluciones en general 

y de l a m e x i c a n a en p a r t i c u l a r . 

Es más fácil preguntar p o r qué habrán aparecido desde 

1952 cada vez m a y o r n ú m e r o de enfoques heterodoxos de l a 

R e v o l u c i ó n , q u e responder a esa pregunta. U n a de las ex

pl icaciones p u e d e ser que las publ icaciones heterodoxas son 

reflejo d e l v i ra je general que l a polít ica y la economía 

mexicanas d i e r o n h a c i a l a derecha durante los años de 1940, 

e l c u a l se h a manifestado, entre otras formas, en l a l e n t a 

decadencia de l a r e f o r m a agraria y en l a dulcif icación de las 

medidas anticlericales. L a presencia de escritos sobre e l m o v i 

m i e n t o cristero es ta l vez l a réplica historiográfica d e l flore

c i m i e n t o de nuevas construcciones eclesiásticas q u e se advierte 

e n M é x i c o desde 1950. E n cierto m o d o fue l a o l a de autocrí

ticas desatada desde mediados de los años d e l 1940 p o r h o m 

bres cuya l e a l t a d a l a R e v o l u c i ó n está fuera de d u d a , l a que 

propic ió el terreno p a r a u n estudio tan negativo como e l de 

V e r a Estañol. E n a q u e l l a época expresó S i l v a H e r z o g u n a 

h o n d a preocupación p o r l a p o d r e d u m b r e de l a a d m i n i s t r a -
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c i ó n públ ica y de los líderes sindicales, p o r l a fa l ta de u n 

e lectorado consciente que p u d i e r a p a r t i c i p a r efectivamente 

e n l a v i d a polít ica y p o r l a i m p o t e n c i a de l a R e v o l u c i ó n 

p a r a crear u n a "mística revolucionaria".» 3 D i e z años después, 

A d o l f o de l a H u e r t a pedía a l presidente R u i z Cort ines q u e 

a p r o v e c h a r a l a " o p o r t u n i d a d de pasar a l a h i s t o r i a c o m o p r i 

m e r presidente bajo cuyo mandato se h a y a n celebrado elec

ciones l ibres en toda l a Repúbl ica; como p r i m e r presidente 

q u e d i e r a v i d a real a l a democracia en México; como p r i m e r 

pres idente que c o n v i r t i e r a en gloriosa r e a l i d a d e l sueño d e l 

apóstol M a d e r o " . 8 4 L a crisis de l a conf ianza e n el estado 

presente y fu turo de l a Revoluc ión parecía haber abierto e l 

c a m i n o p a r a las apreciaciones críticas d e l pasado. 

L o s años que s iguieron a l 1940 presenciaron cómo se v i 

g o r i z a b a n tendencias distintas de los enfoques políticos y 

biográficos que h a n d o m i n a d o l a historiografía m e x i c a n a . 

P e r o esto n o es sugerir que c u a l q u i e r a de esos dos campos 

tradic ionales esté en pe l igro de verse a b a n d o n a d o . Es más, 

h a b l a n d o sólo cuanti tat ivamente, l a producción de estudios 

polít icos (entre ellos los mi l i tares y constitucionales) y bio

gráficos excede aún a l a de todos los demás en c o n j u n t o « 

N o obstante, se h a prestado u n a atención siempre en au

m e n t o a otras dimensiones d e l pasado m e x i c a n o , y lo h a n 

hecho así personas cuyo interés m a y o r es l a polít ica y las 

personalidades. Se rea l izaron progresos considerables en los te

rrenos de l a h i s t o r i a económica, social, c u l t u r a l , r e g i o n a l y 

diplomática. M a s acaso e l acontec imiento de m a y o r n o t a en 

l a historiografía m e x i c a n a haya sido l a aparición de l a his

t o r i a i n t e l e c t u a l como d i s c i p l i n a autosuficiente l igada tanto 

a l a filosofía como a l a h is tor ia , a u n q u e d i s t i n t a de ambas. 

L a redacción de l a h i s t o r i a económica desde 1940 h a sido 

más b i e n tarea d e l economista de formación profes ional que 

d e l h i s t o r i a d o r p o r profesión. Incluso muchas de las p u b l i 

caciones de d i c h a especia l idad p u e d e n reducirse a tesis pre

sentadas a l a Escuela N a c i o n a l de Economía, o a lecciones 

y papeles presentados p o r su facul tad. L a i n f l u e n c i a que en 

esta esfera e jercieron hombres cuyo interés m a y o r está en los 

problemas económicos contemporáneos se advierte en su pre-
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ferenc ia p o r el pasado reciente (a p a r t i r de 1870) y p o r asun

tos que c u l t i v a n , tales como el desarrol lo de inst i tuciones 

monetar ias y de crédito o aspectos de las relaciones econó

m i c a s internacionales de México.» 6 T a m b i é n se h a presentado 

a l g u n a atención a l a industrialización y a l pensamiento eco

n ó m i c o . " Pero muchas de las publ icaciones históricas hechas 

p o r estos economistas h a n presentado tan sólo u n bosquejo 

de las líneas más notorias de sus respectivos temas. C o m o en 

E l p e n s a m i e n t o económico e n México (México, 1947), de 

S i l v a H e r z o g , o en E l Crédito e n México (México, 1945), 

de L o b a t o López, obras ambas m u y citadas, o en los E n s a y o s 

s o b r e h i s t o r i a económica d e México (México, 1957), de López 

R o s a d o , sus autores se h a n conf iado demasiadas veces a unas 

pocas fuentes que, en su mayoría, son secundarias . 8 8 

E n v io lento contraste con la super f i c ia l idad de m u c h o s 

de los estudios recientes está e l l i b r o b i e n documentado sobre 

h i s t o r i a económica de l a R e p ú b l i c a Restaurada (1867-1876), 

e n l a serie de Cosío Villegas. 8 » Este v o l u m e n , escrito p o r 

Franc isco Calderón, se d is t ingue p o r ser el p r i m e r estudio 

comprehensivo de l a v i d a económica de u n a época i m p o r 

tante en l a h i s t o r i a m e x i c a n a . E l a u t o r e x a m i n a el desarrol lo 

y las relaciones mutuas de las facetas principales (así c o m o 

l a polít ica o f i c i a l ante ellas) en economía, agr icu l tura , m i n e 

ría, i n d u s t r i a , banca, finanzas y obras públicas, transportes 

(sobre todo el desarrol lo de ferrocarriles) e inversiones extran

jeras. O t r o tomo de l a m i s m a serie extenderá e l estudio de 

C a l d e r ó n hasta 1911, pero n a d a comparable existe p a r a e l 

m e d i o siglo que corrió antes d e l f i n de la Intervención. 

M a s q u i e n q u i e r a estudiar l a época anter ior se sentirá 

algo satisfecho p o r e l n ú m e r o cada vez mayor de documentos 

referentes a temas económicos que h a n aparecido a l públ ico 

desde 1940. E n parte h a sido ésta l a o b r a d e l D e p a r t a m e n t o 

de Finanzas de Bib l io tecas y A r c h i v o s Económicos, que de 

vez en cuando h a p u b l i c a d o p o r separado, o en las páginas 

de su boletín q u i n c e n a l l l a m a d o Boletín Bibliográfico d e l a 

Secretaría d e H a c i e n d a y Crédito Público, materiales tomados 

de su A r c h i v o Histórico de H a c i e n d a . P e r o en escala m a y o r 

ha s ido campo especial de L u i s Chávez Orozco l a p u b l i c a -
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c i ó n de materiales económicos p a r a este período. Más a r r i b a 

h e m o s hecho referencia a su o b r a de publicación, en l a dé

c a d a d e l 1930, de documentos referentes a las transformacio

nes industr ia les anteriores. E n 1952, c o n el apoyo d e l B a n c o 

d e M é x i c o , editó los D o c u m e n t o s p a r a l a h i s t o r i a d e l a i n 

d u s t r i a n a c i o n a l , reproducción en facsímil de u n a docena de 

panf letos aparecidos p o r p r i m e r a vez entre 1829 y 1878. 

V o l v i e n d o a l a esfera de l a a g r i c u l t u r a , logró el apoyo d e l 

B a n c o N a c i o n a l de Crédi to Agr íco la y Ganadero , S. A . p a r a 

c o m p o n e r u n a serie l l a m a d a D o c u m e n t o s p a r a l a h i s t o r i a d e l 

crédito agrícola e n México (16 vols., m i m e o . , México, 1953¬

1956); a éstos siguió otra serie en mimeògrafo sobre grane

ros públicos o "a lhóndigas" que h a patroc inado A N D S A 

( A l m a c e n e s Nacionales de Depósito, S. A . ) . 9 0 L a u t i l i d a d de 

estas varias publ icac iones documentales está algo m e n g u a d a 

p o r su consistente fal ta de índices y e l método de selección, 

q u e a veces resulta asistemàtico, pero su efecto general h a 

s i d o p o n e r a l alcance de q u i e n lo desee u n important e g r u p o 

d e materiales y servir de i n c e n t i v o p a r a las investigaciones de 

h i s t o r i a económica. 

N o es cosa sorprendente que se h a y a n acelerado percep

t i b l e m e n t e en los últimos años las historias social y c u l t u r a l . 

D e s d e la Revoluc ión, h a sido común en los mexicanos refle

x i v o s la s e n s i b i l i d a d p a r a los problemas sociales. P o r otra 

par te , e l notable progreso de las artes bajo el impacto revo

l u c i o n a r i o n o podía p o r menos de despertar el interés p o r l a 

v i d a c u l t u r a l de las generaciones anteriores. M a s , p a r a que 

esa s e n s i b i l i d a d f ruct i f icara en trabajos dignos de confianza, 

se necesitaba que surgieran personas entrenadas en las téc

nicas históricas. L o s ejemplos más notor ios de l a nueva his

t o r i a social son dos volúmenes q u e pertenecen a l a serie de 

C o s í o V i l l e g a s : L a República R e s t a u r a d a . V i d a S o c i a l , es

c r i t o p o r L u i s González, E m m a Cosío Vi l legas y G u a d a l u p e 

M o n r o y , y E l P o r f i r i a t o . V i d a S o c i a l , de Moisés González 

N a v a r r o . Estas dos gruesas publ icac iones presentan u n cua

d r o comprehensivo y b i e n d o c u m e n t a d o de l a v i d a y l a 

sociedad mexicanas entre 1867 y 1911. M o v i m i e n t o s de l a po

blación, tenencia de las tierras, condic iones del trabajo en e l 
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c a m p o y l a c i u d a d , surg imiento de los m o v i m i e n t o s obreros, 

v i d a c o t i d i a n a , acontecimientos pedagógicos, deportes, diver

siones y artes son los temas que desf i lan p o r sus páginas. 

N o existen obras generales que p u e d a n compararse c o n 

éstas p o r l o que se refiere a l a h i s t o r i a social y c u l t u r a l de 

M é x i c o entre 1821 y 1867. Y , a pesar de eso, aquellos tem

p r a n o s años h a n sido p o r l o menos tocados e n u n a a lentadora 

serie de estudios sobre aspectos culturales. E n e l la se cuen

t a n historias de l a l i teratura , d e l arte, e l per iodismo, l a l i to

graf ía , e l teatro y las inst i tuciones educativas»* P o r o t r a 

p a r t e , se h a hecho poco p o r e x a m i n a r de n u e v o l a estructura 

f u n d a m e n t a l de l a sociedad m e x i c a n a en l a p r i m e r a m i t a d 

d e l siglo x i x , con l a b r i l l a n t e excepción de las tareas inves

t igadoras que, en c a l i d a d de i n i c i a d o r , h a e m p r e n d i d o Moisés 

Gonzá lez N a v a r r o en torno a l estado y las inst i tuciones de los 

sectores indígenas de l a población y a las actitudes adopta

das ante ellas.» 2 

L a h i s t o r i a reg ional y l o c a l inspiró u n a masa considera

b l e de publ icac iones en los dos decenios q u e s iguieron a 1940. 

A l i g u a l q u e antes, l a R e v o l u c i ó n siguió siendo tema fértil 

p a r a los historiadores locales; »» pero e l i m p u l s o p r i n c i p a l 

se apl icó a l a preparación de relatos cronológicos que abar

c a b a n m u c h o s sucesos. R e s u l t a d o de e l lo es que hoy existen 

histor ias detal ladas, muchas de las cuales empiezan p o r los 

t iempos anteriores a l a C o n q u i s t a , de numerosos estados de 

l a R e p ú b l i c a . E n t r e las más notables, aparte de las obras 

recientes de V i t o Alessio R o b l e s y Jorge F e r n a n d o I t u r r i -

barría,»* están l a H i s t o r i a d e S a n L u i s Potosí (4 vols., Mé

x i c o , 19461948), de P r i m o F e l i c i a n o Velázquez; l a H i s t o r i a d e 

l a c i u d a d e C e l a y a (4 vols., M é x i c o , 1948-1949). de L u i s 

Ve lasco y M e n d o z a ; y los muchos tomos sobre C h i a p a s y Vera-

c r u z de M a n u e l Trens .» 5 M e n c i ó n especial merece l a síntesis 

co lect iva e d i t a d a p o r C a r l o s A . Echánove T r u j i l l o con e l tí

t u l o de E n c i c l o p e d i a Y u c a t a n e n s e (9 vols., México , 1944-1948). 

A d i f e r e n c i a de los estudios or ientados polít icamente, esta o b r a 

c u b r e u n a g r a n v a r i e d a d de campos políticos, sociales, eco

nómicos, estéticos, científicos, entre otros, y constituye u n 

m o d e l o de h i s t o r i a reg ional . 
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L a composición de l a h is tor ia diplomática en M é x i c o h a 

q u e d a n d o señalada p o r algunos importantes acaecimientos. 

L a publ icación que había hecho l a Secretaría de Re lac iones 

E x t e r i o r e s de l A r c h i v o Histórico Diplomático M e x i c a n o se 

r e a n u d ó en 1943, tras u n lapso de siete años, en u n a segunda 

serie que i b a ya p o r el v o l u m e n octavo en 1951, fecha en 

q u e volvió a suspenderse. L a aparición en 1948 d e l p r i m e r 

estudio general sobre las relaciones internacionales de M é x i c o 

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

O b r e g ó n , e n f o r m a de tomo ú l t imo de sus A p u n t e s p a r a l a 

h i s t o r i a d e l d e r e c h o e n México (4 vols., México, 1937-1948), 

c u b r e sólo los años de 1821 a 1860 y delata las l i m i t a c i o n e s 

de sus fuentes. M a s , a pesar de sus deméritos, esta o b r a sir

v i ó de invitación p a r a que otros e x p l o r a r a n e l r e i n o de l a 

h i s t o r i a diplomática. 

L a respuesta, a u n q u e n o a b r u m a d o r a , ha tomado varias 

formas. U n a h a sido e l esfuerzo p o r a m p l i a r e l f o n d o de 

documentac ión de q u e puede disponer e l estudioso m e x i 

cano. Se h a puesto a l alcance de los eruditos l a correspon

d e n c i a diplomática de las misiones francesa y española e n 

M é x i c o a p r i n c i p i o s d e l siglo pasado; l a de l a p r i m e r a me

d i a n t e traducciones de los archivos de París; l a de l a segunda 

c o n la publ icac ión de los documentos de l a E m b a j a d a espa

ñ o l a en l a c i u d a d de México.»» H a c e poco se editó u n v o l u 

m e n de documentos sobre relaciones de México c o n Estados 

U n i d o s , a p r o x i m a d a m e n t e sobre l a m i s m a época.» 7 Es, acaso, 

d i g n o de mención e l hecho de que en l a preparación de las 

tres publ icaciones documentarías hayan p a r t i c i p a d o gradua

dos de E l C o l e g i o de México . O t r a manifestación de este 

interés despertado p o r l a h i s t o r i a diplomática h a sido l a pre

sencia de obras que ref lejan u n a cuidadosa búsqueda en 

archivos o u n p r o f u n d o empleo de fuentes impresas . 9 8 H a n 

aparecido, además, varias interpretaciones que se basan en 

fuentes p r i m a r i a s y secundarias de t i p o n o r m a l . " 

L a mayoría de estas publ icac iones se o c u p a n , como es 

n a t u r a l , de problemas enlazados a las relaciones con Estados 

U n i d o s . E n esa l i t e r a t u r a se r e p i t e n los temas de l a f ron

tera, el is tmo de T e h u a n t e p e c , el T r a t a d o M c L a n e - O c a m p o 
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y los tratados de B u c a r e l i . Recientemente , c o n l a intensi f i 

c a c i ó n d e l interés por l a Revolución, l a polít ica exter ior d e l 

r é g i m e n const i tuc ional is ta se h a convert ido en objeto de varios 

estudios, a u n q u e aquí también las relaciones c o n los Estados 

U n i d o s son quienes m o n o p o l i z a n l a atención. 1 1 » A l referirse 

a l a R e p ú b l i c a del N o r t e , los estudios diplomáticos reflejan 

var ios grados de pasión y ob je t iv idad. E n u n extremo se 

s i t ú a n los q u e son profundamente nacionalistas y, con fre

c u e n c i a amargos, como L a c o r r e s p o n d e n c i a e x t r a o r d i n a r i a 

e n t r e México y E s t a d o s U n i d o s , 1 7 9 7 - 1 9 4 7 , de Carreño; e n 

o t r o están las reflexiones calmadas y objetivas, cuyo mejor 

•ejemplo es e l estudio de problemas fronterizos debido a César 

Sepúlveda. L a tendencia (si hay alguna) parece a p u n t a r a 

u n a m a y o r i n d e p e n d e n c i a de cr i ter io y a u n a disposición cada 

vez mejor p a r a ver las relaciones entre los dos países como 

real idades, y n o a través de los prejuicios de l o justo y l o 

i n j u s t o . 

E n u n a revista pasada a las corrientes historiográficas 

desde 1940 n o puede dejar de mencionarse e l progreso hecho 

e n M é x i c o p o r u n o de los más jóvenes vástagos de C l í o : l a 

h i s t o r i a inte lec tua l . Es i n d u d a b l e que m u c h o de lo mejor 

l o g r a d o trata de la era c o l o n i a l y, sobre todo, d e l siglo x v m . 1 0 1 

•Quizás p o r las relaciones que tiene c o n el m o v i m i e n t o inde-

pendent is ta , a q u e l siglo parece haber ejercido u n a fascinación 

especial sobre u n a generación preocupada, como se diría que 

está l a nuestra, p o r descubrir " e l e t h o s n a c i o n a l de l a c u l 

t u r a m e x i c a n a " . 1 0 2 E l siglo x i x y las p r i m i c i a s d e l x x n o 

h a n s ido ignoradas, empero, y h a n sa l ido a l a luz públ ica 

varias obras e n relación con ellos en los últimos veinte 

años. 

E n el crecer de l a h i s t o r i a inte lectual se h a reflejado l a 

part ic ipación de personas especializadas en u n a v a r i e d a d de 

d i s c i p l i n a s : filosofía, derecho, economía, c iencia política e 

h i s t o r i a . L a s aportaciones de los expertos e n las cuatro últi

mas tendían a revestir l a f o r m a de estudios d e l pensamiento 

polít ico, jur íd ico , económico o social de personas reputadas 

c o m o intérpretes influeyentes del p r o o d e l c o n t r a de l a 

sociedad de sus días. E n t r e los i n d i v i d u o s cuyas ideas h a n 
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a t r a í d o l a atención m a y o r están Servando Teresa de M i e r , 

L u c a s A l a m á n , José María M o r a , M e l c h o r O c a m p o , G a b i n o 

B a r r e d a y J u s t o S i e r r a . 1 0 3 Desde luego que las ideas q u e h a n 

m e r e c i d o los honores de u n análisis repet ido fueron las de 

h o m b r e s q u e unían l a acción a l pensamiento, n o las d e l "pen

s a d o r " ais lado, si ta l t ipo existió. 

A l m i s m o t iempo que fue incrementándose la c a n t i d a d de 

esos estudios, se tomó otro c a m i n o en l a selva de las ideas 

c o n l a investigación de los m o v i m i e n t o s intelectuales. U n 

fi lósofo c o n conciencia de h is tor iador , L e o p o l d o Zea, aportó 

a l g o i m p o r t a n t e que, de paso, asentó su reputación c o m o 

m á x i m o h i s t o r i a d o r de las ideas en M é x i c o : sus dos tomos 

sobre e l p o s i t i v i s m o . 1 0 4 Demostró en ellos que las doctr inas 

filosóficas europeas con pretensiones de val idez u n i v e r s a l fue

r o n i n t r o d u c i d a s en México como filosofía o f i c i a l de l a edu

cación, a d o p t a d a p o r l a R e p ú b l i c a R e s t a u r a d a , y cómo des

p u é s se t ransformaron en i n s t r u m e n t o pol í t ico de u n a clase 

soc ia l y e n ideología d e l régimen p o r f i r i a n o . 

A u n q u e fueron varios los temas q u e r e c l a m a r o n u n a 

atención i n t e r m i t e n t e desde que apareció l a o b r a de Zea * * 

( i n c l u y e n d o entre ellos l a i n f l u e n c i a d e l m a r x i s m o en Mé

x i c o ) , de seguro que n o h u b o m o v i m i e n t o en e l re ino de las 

ideas que más haya interesado durante los últimos diez años, 

q u e e l desarrol lo d e l l i b e r a l i s m o m e x i c a n o . Es i n d u d a b l e 

q u e muchas de las obras publ icadas a l respecto se o r i e n t a n 

p r i m o r d i a l m e n t e a los m o v i m i e n t o s o inst i tuciones políticas 

y n o a l a función de las ideas. P r o b a b l e m e n t e esto se deba a 

q u e en e l decenio pasado se ce lebraron los centenarios de 

l a R e v o l u c i ó n de A y u t l a , e l Congreso Const i tuyente de 1856¬

1857 y l a adopción de l a Const i tución de 1857, t o d o s l o s cua

les p r o v o c a r o n u n a efusión de ensayos interpretat ivos, con

ferencias, reimpresiones de documentos, e t c . 1 0 6 

P e r o a l a vez se h a evidenciado u n interés p r o f u n d o p o r 

e l l i b e r a l i s m o como p r o b l e m a comple jo de l a h i s t o r i a inte

l e c t u a l . ¿Cuáles son los orígenes d e l l i b e r a l i s m o mexicano? 

¿En qué consiste su esencia? ¿En qué se parece o dist ingue e l 

l i b e r a l i s m o de M é x i c o d e l de E u r o p a o los Estados U n i d o s ? 

¿Hay c o n t i n u i d a d entre e l l i b e r a l i s m o m e x i c a n o d e l siglo x i x 
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y e l d e l xx? Éstas son algunas de las preguntas a que se h a n 

d a d o y se d a n a ú n varias respuestas. 

L a l i t e r a t u r a sobre e l l i b e r a l i s m o m e x i c a n o n o se l i m i t a , 

desde luego, a l período n a c i o n a l . C o m o ya hemos i n s i n u a d o , 

l a búsqueda de l a i d e n t i d a d p r o p i a , de los elementos verda

deramente nacionales de l a c u l t u r a m e x i c a n a es u n o de los 

trazos más marcados de l a actual generación de escritores. 

C o m o e l l i b e r a l i s m o se considera que es expresión g e n u i n a 

de esta c u l t u r a , se h a sentido e l incent ivo de descubr ir sus 

orígenes en algo que n o sea " u n a imitación i n g e n u a y acci

d e n t a l de modelos e x t r a n j e r o s " . 1 0 7 Eso h izo que se b u s c a r a n 

tales orígenes e n las tradiciones españolas y en l a m i s m a ex

p e r i e n c i a c o l o n i a l . L o s resultados de l a indagación e m p r e n 

d i d a pueden verse en las obras de u n Zavala, que ve e n e l 

l i b e r a l i s m o cr i s t iano d e l s iglo x v i u n a fuente v i v a d e l m o 

d e r n o ; o en las de u n López Cámara , j o v e n filósofo, p a r a 

q u i e n los orígenes d e l l i b e r a l i s m o m e x i c a n o h a n de buscarse 

en l a génesis de u n a conciencia colect iva que supo acoger e l 

c u e r p o de las doctr inas l iberales procedentes de E u r o p a , e n 

vez de buscarlos en las doctr inas m i s m a s . 1 0 8 

L a ideología d e l l i b e r a l i s m o mexicano, ta l como se desen

v o l v i ó después de 1808, está i l u s t r a d a en l a colección de docu

mentos y reimpresiones que M a r t í n L u i s G u z m á n lanzó e n 

1948 con e l t í tulo de E l l i b e r a l i s m o m e x i c a n o e n p e n s a m i e n t o 

y e n acción. P e r o e l estudio más impres ionante hasta l a fecha 

de l a ideología l i b e r a l en e l x i x h a sal ido de l a p l u m a de u n 

teorizante pol í t ico: Jesús Reyes Heroles. 1 0 » Supo m o s t r a r , 

p o r citas de textos y traducciones, los medios a través de los 

cuales l legaron a las mentes de M é x i c o las doctrinas pol í t icas 

y económicas de E u r o p a . N o h a d u d a d o , además, en traspasar 

las fuentes habituales , los discursos y escritos de las f iguras 

prominentes , p a r a penetrar directamente en las tierras des

conocidas de los panfletos de l a época y en los debates d e 

asambleas. Basándose e n e l estudio que hace de las ideas¬

e inst i tuciones de l a sociedad m e x i c a n a entre 1808 y 1876,. 

Reyes Heroies p i n t a u n l i b e r a l i s m o m e x i c a n o ecléctico en sus 

fuentes, realista y e n constante transformación; u n l ibera

l i s m o m e x i c a n o e n que los dogmas económicos q u e d a b a n igno-
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r a d o s o. sacrificados " c u a n d o l a cuestión social, los intereses 

d e l país o las realidades nacionales l o ex ig ían" . "» S i g u i e n d o 

u n a línea que más era polít ica y social que económica, los 

l iberales mexicanos d e l siglo x i x , según Reyes Heroles , deja

r o n " e n herencia u n l i b e r a l i s m o la ico , personalista, n a c i o n a l , 

a n t i f e u d a l y profundamente social , en e l c u a l puede aún h a l l a r 

inspiración y v igor e l México c o n t e m p o r á n e o " . 1 1 1 Concuérdese 

o n o con sus conclusiones part iculares, n o puede ponerse e n 

d u d a que Reyes Heroles es e l m á x i m o intérprete d e l l ibera

l i s m o m e x i c a n o y que sus o p i n i o n e s influirán m u c h o en los 

a ñ o s venideros. 

C . T e n d e n c i a s e n i n t e r p r e t a c i o n e s y métodos. L a composi

c i ó n escrita de l a h is tor ia n a c i o n a l m e x i c a n a siguió reve lando 

después de 1940 las interpretaciones contradictorias típicas de 

l a producción histórica d u r a n t e los años anteriores, sobre 

t o d o l a dicotomía l iberal-conservadora. P a r a los escritores de 

sendas escuelas, el pasado de M é x i c o era aún el conf l icto en 

q u e todo lo recto estaba a u n l a d o y todo lo torc ido en e l 

o t r o ; e l conf l icto , en resumen, entre héroes y traidores. L a 

preocupación p o r l a traición parece ser, ciertamente, carac

terística común de sus tratados, muchos de los cuales son ante 

todo esfuerzos p a r a a p r o b a r o reprobar los cargos de q u e 

ciertos dirigentes mexicanos m u y conocidos de los siglos x i x 

y x x fueron traidores a l a soberanía de su patr ia . 

T a m b i é n es de advertirse l a persistencia del enfoque mar¬

x i s t a en l a historiografía reciente de México . D e l a decisión 

d e ver la h i s t o r i a m e x i c a n a p o r l a l u c h a de clases, h a n bro

t a d o trabajos de c a l i d a d y seriedad variables. Las c o n t r i b u 

ciones más importantes proceden de L u i s Chávez Orozco, es

pec ia l i zado e n l a h i s t o r i a de p r i n c i p i o s d e l siglo x i x , y de 

José M a n c i s i d o r cuya síntesis, e n u n tomo, sobre l a Revoluc ión, 

se h a p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e . 1 1 2 L a s aportaciones de Chávez 

O r o z c o a l estudio de l a h i s t o r i a económica de M é x i c o h a n 

s i d o ya mencionadas e n otro lugar. A q u í podemos decir que 

su re la t iva fal ta de r ig idez e n l a aplicación de l a dialéctica d a 

a su o b r a u n interés general considerable. Además, su h a b i 

l i d a d para de l inear c o n desapasionamiento u n a f igura tan 
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c o n t r o v e r t i d a como L u c a s A l a m á n hace que sus escritos s i r v a n 

de ú t i l ant ídoto a l a concepción a r r i b a n o t a d a d e l héroe con

t r a e l v i l l a n o . " 3 

S i n embargo, en los últimos años h a aparecido u n remedio 

a ú n más fecundo: e l interés creciente q u e se pone en l a redac

c i ó n de l a h i s t o r i a objetiva. E j e m p l o de e l lo pueden ser los 

dos tomos de José B r a v o U g a r t e sobre e l pasado n a c i o n a l , 

especia lmente e l segundo, que apareció hace m u y poco, dedica

d o a las relaciones internacionales y a l a h is tor ia social y c u l 

t u r a l . 1 1 4 S i se le c o m p a r a con l a o b r a de otro h is tor iador 

catól ico , M a r i a n o Cuevas, cuya H i s t o r i a d e l a nación m e x i 

c a n a se p u b l i c ó e n 1940, se verá l a d is tancia que l a historio

graf ía m e x i c a n a h a recorr ido en veinte años. 

C o n todo, l a expresión más b r i l l a n t e de la escuela objet iva 

de histor iadores son los muchos volúmenes de l a H i s t o r i a 

m o d e r n a d e México, que se edi ta bajo l a dirección de Cosío 

V i l l e g a s . E n esta o b r a puede verse l a culminación y el símbolo 

de los diversos avances logrados p o r l a historiografía m e x i c a n a 

e n los pasados decenios. C o n ampl ias miras y m o n u m e n t a l 

t a m a ñ o , se h a propuesto presentar l a h i s t o r i a social, c u l t u r a l , 

económica y pol í t ica correspondientes a casi m e d i o siglo. E l 

trabajo se a p o y a en u n penoso esfuerzo de búsqueda en los 

archivos nacionales y regionales, y también e n l a exploración 

de los extranjeros, que se h a hecho cada vez más frecuente e n 

los úl t imos años. L a producción de l a H i s t o r i a m o d e r n a 

d e México es empresa colect iva e n l a c u a l h a n desempeñado 

e l p a p e l p r i n c i p a l varios jóvenes historiadores, adiestrados 

e n E l C o l e g i o de México . T a m b i é n h a h a b i d o — c o m o se d i jo 

a n t e s — u n a m a y o r colaboración i n t e r n a c i o n a l entre E l Co leg io 

de M é x i c o y l a Fundac ión R o c k e f e l l e r . C o m o logro histórico, 

se agrupará entre los mejores de c u a l q u i e r país. 

A u n q u e l a historiografía m e x i c a n a h a real izado notables 

progresos e n l a diferenciación d e l p a p e l d e l h is tor iador , p o r 

u n l a d o , y e l d e l po lemista p o r e l otro , habr ía que señalar 

u n a contracorr iente i n t e l e c t u a l : e l r e p u d i o de los métodos 

y anhelos de l a historiografía q u e h a brotado de l a p l u m a 

d e l h i s t o r i a d o r existencial ista E d m u n d o O ' G o r m a n . I n f l u i d o 
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p o r las obras d e l filósofo alemán M a r t i n H e i d e g g e r y las 

enseñanzas d e l transterrado español José Gaos, profesor de 

filosofía, O ' G o r m a n , a su vez, h a ejercido m u c h a i n f l u e n c i a 

e n los más jóvenes historiadores de l a F a c u l t a d de Filosofía 

y Letras. E n su C r i s i s y p o r v e n i r d e l a c i e n c i a histórica (Méxi

co, 1947) h a expuesto sistemática y provocat ivamente su aná

lisis de l o q u e considera l a d e b i l i d a d fatal de l a historiografía 

y su predicción de que los estudios históricos d e l t i p o tradic io

n a l desaparecerán tarde o temprano. E n vez de l a histor iogra

fía clásica ("ciencia pseudomatemática d e l pasado h u m a n o " } 

O ' G o r m a n p r o p o n e u n enfoque filosófico que trata de estable

cer u n g e n u i n o conoc imiento teorético del pasado, i n q u i r i e n 

d o p o r l a esencia de l a r e a l i d a d histórica. 

L a apl icación d e l método existencial ista a l período nacio

n a l , a u n q u e indi ferente a l a p o s i b i l i d a d o deseabi l idad de 

establecer nuevos "hechos", puede, desde luego, p r o d u c i r nue

vas interpretaciones. E j e m p l o inc i tante es e l b r i l l a n t e ensayo 

de O ' G o r m a n sobre los antecedentes y e l s igni f icado d e l 

P l a n de A y u t l a , e n e l c u a l r e m o l d e a toda l a h i s t o r i a m e x i c a n a 

desde l a I n d e p e n d e n c i a hasta l a R e f o r m a p o r e l concepto de 

u n a l u c h a entre dos maneras alternas, aunque evolutivas, de l le

n a r l a aspiración a l progreso y l a p r o s p e r i d a d que M é x i c o 

heredó de l a I l u s t r a c i ó n . ! " V e en e l P l a n de A y u t l a l a síntesis 

histórica de esas tendencias antagónicas; y C o m o n f o r t , consi

derado d u r a n t e m u c h o t iempo como f igura vaci lante y, e n 

ú l t imo término, como u n traidor , emerge c o n l a l u z de u n 

h o m b r e q u e entendió las lecciones d e l pasado y que antic ipó 

el régimen d i c t a t o r i a l de Díaz, l o m i s m o q u e los gobiernos 

fuertemente presidencialistas d e l M é x i c o contemporáneo, gra

cias a q u e fue consciente de l a necesidad de u n g o b i e r n o 

fuerte y, a l a vez, de las reformas sociales. 

V . S u g e r e n c i a s p a r a f u t u r a s i n v e s t i g a c i o n e s . A u n q u e a l o 

largo de este art ículo se h a n esparcido referencias a lagunas 

perceptibles en l a l i t e r a t u r a existente, n o estaría de más agru

parlas a h o r a c o n a lgún comentar io a d i c i o n a l . E n opinión de 

q u i e n esto escribe, e l período histórico peor c o m p r e n d i d o y 

en el que p u e d e n aportarse las mayores contr ibuciones es e l 
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q u e v a desde 1821 a 1867. Es i n d u d a b l e que e l acceso a las 

fuentes h a s ido y seguirá siendo u n p r o b l e m a ; pero hay u n 

tesoro de materiales vírgenes en los archivos nacionales y 

regionales. P a r a c i tar algunos ejemplos, los papeles de muchos 

departamentos de gobierno, correspondientes a los años en 

cuest ión, están localizados en e l anexo que tiene e n T a c u b a y a 

e l A r c h i v o G e n e r a l de l a Nación, conocido p o r Casa A m a r i l l a , 

d o n d e actualmente se están catalogando con l e n t i t u d . A l otro 

l a d o de l a c i u d a d , en el A r c h i v o de Notarías, se h a l l a n las 

copias de todos los préstamos a interés, testamentos, poderes 

y formación de sociedades hechos d u r a n t e esa época. P a r a 

q u e estos materiales sean ut i l izables sería necesario act ivar l a 

catalogación de documentos en l a Casa A m a r i l l a y preparar 

índices de los registros notariales, a u n q u e muchos y a los t ienen 

e n parte. N o es u n a tarea insuperable y, si se completara , 

sería posible acercarse a a q u e l caótico pasado. 

Faci l i taría, sobre todo, los estudios de problemas económi

cos y sociales, q u e es en donde más se deja sentir el vacío, y 

esto, a su vez, podría i m p o n e r u n a reinterpretación de los 

acontec imientos políticos. C o n esas fuentes sería posible em

p r e n d e r u n a investigación c a p i t a l sobre e l estado económico 

y las act ividades de l a Iglesia Catól ica, investigación que de

terminaría l a va l idez de las generalizaciones de H u m b o l d t , 

A l a m á n y M o r a , que tantas veces se c i t a n a fa l ta de otros 

datos. C o n estas y otras fuentes se estudiaría e l m o v i m i e n t o 

de poblac ión y c a p i t a l desde e l país y h a c i a él. L a e x p u l 

sión de los españoles a l f i n a l i z a r e l decenio de 1820 p u d i e r a 

ser tema de u n a val iosa monograf ía q u e arrojaría l u z sobre 

los problemas fiscales y económicos de l a j o v e n república. N o 

s i n relación c o n estos estudios, podría emprenderse u n examen 

de l a carrera q u e , en negocios, h i c i e r o n algunos especuladores 

v i l i p e n d i a d o s ("agiotistas") y de los p r i n c i p a l e s empresarios 

de aquel los t iempos, tanto extranjeros, c o m o los franceses 

José Fauré y los hermanos L e g r a n d , cuanto nativos, como 

M a n u e l Escandón y Francisco de G a r a y . 

P a r a los años de l a R e p ú b l i c a R e s t a u r a d a y e l P o r f i r i a t o 

q u e d a n a ú n o p o r t u n i d a d e s (pese a l a aparición de los tomos 

de Cosío) de hacer útiles aportaciones, sobre todo e n e l 
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sector de l a h is tor ia local . L a s elecciones de 1867 y 1871, 

p o r e jemplo, b i e n podrían examinarse de nuevo a l a luz de las 

fuentes locales y regionales con miras a d e t e r m i n a r l a natura

leza exacta d e l proceso polít ico d u r a n t e l a Repúbl ica Restau

r a d a . P u d i e r a n revisarse los archivos de hac ienda y registros 

f a b r i l e s c o n e l propósito de desentrañar las transformaciones 

acarreadas p o r las nuevas fuerzas económicas. Es posible tam

b i é n hacer u n estudio i n s t i t u c i o n a l d e l "jefe pol í t ico". 

L a R e v o l u c i ó n ofrece muchas tentaciones a l h is tor iador , y 

n o es l a m e n o r l a de va lorar sus personalidades mayores. N o 

h a y n i n g u n a biografía adecuada de n i n g u n a de las figuras 

c l a v e y, s iendo ésta a ú n u n a época c o n s e n s i b i l i d a d p a r a tales 

va lorac iones , p r o n t o aparecerían posiblemente estudios espe

cia l izados sobre C a r r a n z a , O b r e g ó n , D e l a H u e r t a y acaso de 

C a l l e s . L a separación de l a r e a l i d a d y e l m i t o , que se con

f u n d e n r o d e a n d o a las figuras de Zapata y V i l l a , i n v i t a a l a 

atención, a pesar de l o m u c h o q u e se h a escrito en torno a las 

mismas , o quizá precisamente p o r eso. B i e n podría acome

terse e l estudio d e l f u n c i o n a m i e n t o y l a transformación de 

i n s t i t u c i o n e s fundamentales, como l a Iglesia y e l Ejército. 

¿Por qué acabó, después de todo, p o r convertirse e l ejército 

m e x i c a n o e n e l más apolítico de todos los países importantes 

de Latinoamérica? 

P a r a t e r m i n a r , diremos q u e e l campo de l a h i s t o r i a inte

l e c t u a l parece ofrecer o p o r t u n i d a d e s s i n f i n . A l respecto hare

m o s sólo dos sugerencias: l a p r i m e r a , que podría emprenderse 

u n estudio út i l de las raíces d e l n a c i o n a l i s m o m e x i c a n o y de su 

n a t u r a l e z a y crec imiento en los últ imos c ien años; y segundo, 

q u e , p a r a q u i e n n o sea enemigo de conocer las causas perdi 

das, resultaría r e m u n e r a d o r a l a exper ienc ia de anal izar l a 

n a t u r a l e z a d e l conservadurismo m e x i c a n o y de su reacción 

frente a l curso que tomó e l siglo x i x ante l a presión de ideas 

y sucesos registrados en E u r o p a , los Estados U n i d o s y México . 
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s i g l o x i x o s e a s u h i s t o r i a d e s d e 1808 h a s t a l a época p r e s e n t e (24 vols., 
México, 1875-1890); Niceto ZAMACOIS, H i s t o r i a d e Méjico d e s d e s u s t i e m p o s : 

más r e m o t o s h a s t a n u e s t r o s días (18 vols., Barcelona, 1878-1882). La obra 
de Arrangoiz es una ampliación de sus A p u n t e s p a r a la h i s t o r i a d e l s e g u n d o -

i m p e r i o m e j i c a n o (Madrid, 1869), más angustiosos y más limitados, en los 
cuales emprendía la defensa del partido conservador; la obra aumentada 
toma muchos elementos de la H i s t o r i a de Alamán. Como español que 
era Zamacois, acaso habría que excluirlo de la lista anterior, pero vivía-
largas temporadas en México, que consideraba su segunda patria, y su 
obra se agrupa, por tanto, entre las de los historiadores mexicanos. 

ao Ignacio ALTAMIRANO, H i s t o r i a y política d e México, 1 8 2 1 - 1 8 8 2 

(México, 1947). Publicada originalmente en series, en 1883-1884, esta obra 
distinguía tres períodos como sigue: 1821-1853, 1853-1867 y 1867-1882.. 

En la monumental edición de Vicente RrvA PALACIO México a través d e 

l o s s i g l o s (5 vols., México, 1887-1889) se advierte una parecida división, 
de períodos; los volúmenes iv y v están dedicados respectivamente a 
México i n d e p e n d i e n t e (1821-1855) y L a r e f o r m a (1855-1867) La división 
tripartita de la historia nacional se sigue también en el clásico libro, ert 
un volumen de Justo SIERRA, Evolución política d e l p u e b l o m e x i c a n o , 

que primeramente apareció como parte de México, s u evolución s o c i a l 

(3 vols., México, 1900-1902) Presenta las siguientes divisiones: " L a Anar
quía, 1825-1848", "La Reforma" y "La Era Actual". 

21 De los historiadores con simpatías por los conservadores que se 
mostraron activos durante esos años, los más notables —como Orozco y 
Berra e Icazbalceta— prefirieron estudiar el pasado indígena o colonial 
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antes que el siglo xix. Carlos Pereyra, cuyas últimas obras denotaban 
afinidad con las opiniones conservadoras, en aquellos tiempos era parti
dario de una interpretación liberal. Compárese su H i s t o r i a d e l p u e b l o 

m e j i c a n o (2 vols., México, 1909) con su México f a l s i f i c a d o (2 vols., 
México, 1949). 

22 José María R O A BÁRCENA, R e c u e r d o s d e l a invasión n o r t e a m e r i 

c a n a , 1 8 4 6 - 1 8 4 8 , p o r u n j o v e n d e e n t o n c e s (México, 1883); José María 
BOCANEGRA, M e m o r i a s p a r a l a h i s t o r i a d e México i n d e p e n d i e n t e (2 vols., 
México, 1892); Guillermo PRIETO, M e m o r i a s d e m i s t i e m p o s , 1 8 2 8 a 1 8 4 0 

(París y México, 1906); Juan Antonio M A T E O S , H i s t o r i a p a r l a m e n t a r i a 

d e l o s c o n g r e s o s m e x i c a n o s d e 1 8 2 1 a 1 8 5 7 (11 vols., en 5, México, 1877¬

1886). 

23 Notable excepción entre la indiferencia general por el primer 
período fue el iconoclasta, Francisco Bulnes. Cf. L a s g r a n d e s m e n t i r a s 

d e n u e s t r a h i s t o r i a (París y México, 1904). 

24 Para indicación de su alcance, v. Jesús G U Z M Á N y Raz G U Z M Á N , 
Bibliografía d e la r e f o r m a , la intervención y e l i m p e r i o (2 vols., México, 
1930-1931)-

28 Justo SIERRA, Juárez: s u o b r a y s u t i e m p o (México, 1905); Carlos 
PEREYRA, Juárez d i s c u t i d o c o m o d i c t a d o r y e s t a d i s t a . . . (México, 1904); 

ver también la sugerente obra de Bulnes, que inspiró a gran parte de la li
teratura sobre Juárez: E l v e r d a d e r o Juárez y l a v e r d a d s o b r e l a i n t e r 

vención y e l i m p e r i o (París y México, 1904). 

26 Daniel Cosío VILLEGAS, L a historiografía política d e l México m o d e r n o 

(México, 1953). Entre las obras generales más importantes consagradas a 
la época están: Francisco G. COSMES, H i s t o r i a g e n e r a l d e Méjico. L o s últi

m o s t r e i n t a y t r e s años (4 vols., Barcelona, 1901-1902), que es una conti
nuación de la H i s t o r i a d e Méjico de Zamacois citada arriba, pero que 
sólo se extiende de los años 1867 a 1877; y José R. DEL CASTILLO, H i s t o r i a 

d e l a revolución s o c i a l d e México (México, 1915), que pretende ser una 
historia política del período de 1908 a 1915, pero que en realidad hace 
una interpretación de todo el régimen porfirista. 

27 U n tercer grado establecido al mismo tiempo, el de a g r e g a d o , se 
abandonó pocos años después. Xavier T A V E R A A L F A R O , "La carrera de 
historia en México", H i s t o r i a M e x i c a n a , iv (1955), 626-627. 

28 Para un testimonio de la influencia de Rabasa, véase F. Jorge 
G A X I O L A , M a r i a n o O t e r o (México, 1937). La contribución de las escuelas 
jurídicas a las actividades históricas puede advertirse pensando que la 
iniciativa para la creación de la Academia Nacional de Historia y Geo
grafía procedió principalmente de un grupo de estudiantes de derecha 
en la Facultad de Jurisprudencia. E s t a t u t o s , nómina d e académicos 

y reseña histórica d e l a A c a d e m i a N a c i o n a l d e H i s t o r i a y Geografía (Méxi
co, 1958), 12. 

29 Para un breve comentario sobre el carácter de las sesiones anterio
res al 1943, véase H A H R , xxiv (1944), 358. 
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so Esta finalidad no fue atendida ni por los A n a l e s d e l M u s e o N a c i o 

n a l d e Arqueología, H i s t o r i a y Etnografía, que volvieron a publicarse 
en 1922, ni por el Boletín d e l a S o c i e d a d M e x i c a n a d e Geografía y E s t a 

dística. Lo mismo puede decirse de las revistas que empezaron a aparecer 
en otras disciplinas. Aunque es verdad que la efímera R e v i s t a M e x i 

c a n a d e Economía (1928) y su más violento sucesor E l T r i m e s t r e Económi

c o (1934- ), incluían artículos de historia económica, no pudieron 
llenar la función de la revista profesional histórica. 

31 En los primeros veintinueve números de la R e v i s t a sólo siete ar
tículos estaban dedicados a México, cinco de los cuales trataban las rela
ciones internacionales. 

32 Cf. Manuel CALERO, U n d e c e n i o d e política m e x i c a n a (New YorK, 
1920); Ricardo FLORES M A C Ó N , E p i s t o l a r i o r e v o l u c i o n a r i o i n t i m o (3 vols., 
México, 1924-1925); Miguel ALESSIO ROBLES, V o c e s d e c o m b a t e (México, 
1929); Rodolfo REYES, D e m i v i d a (2 vols., Madrid, 1929-1930); Francisco 
VÁZQUEZ G Ó M E Z , M e m o r i a s políticas, I 9 O 9 - I 9 I } (México, 1933); T . ESQUIVEL 
OBRECÓN, M i l a b o r e n s e r v i c i o d e México (México, 1934); Alberto PAÑI, 
M i contribución a l n u e v o régimen (México, 1936); Alfonso T A R A C E N A , M i 

v i d a e n e l vértigo d e l a revolución m e x i c a n a (México, 1936) ; Federico 
GONZÁLEZ GARZA, L a revolución m e x i c a n a . M i contribución político-

l i t e r a r i a (México, 1936); Félix F . P A L A V M N I , M i v i d a r e v o l u c i o n a r i a 

(México, 1937); Vito ALESSIO ROBLES, M i s a n d a n z a s c o n n u e s t r o U l i -

ses (México, 1938) ; Francisco J . G A X I O L A , JR., E l p r e s i d e n t e Rodríguez, 

I 9 J I - I 9 3 4 (México, 1938); Querido M O H E N O , M i actuación política después 

d e l a d e c e n a trágica (México, 1939); Francisco J. SANTAMARÍA, L a t r a g e 

d i a d e C u e r n a v a c a e n 1027 y m i e s c a p a t o r i a célebre (México, 1939). 

33 José VASCONCELOS, U l i s e s C r i o l l o , (1); L a t o r m e n t a , s e g u n d a p a r t e 

d e U l i s e s C r i o l l o , (2); E l d e s a s t r e , t e r c e r a p a r t e d e U l i s e s C r i o l l o , c o n t i 

nuación d e L a t o r m e n t a , (3); E l p r o c o n s u l a d o , c u a r t a p a r t e d e U l i s e s 

C r i o l l o , (4) (México, 1936-1938). 

34 Para una amplia lista de publicaciones aparecidas hasta 1938, ver 
Roberto R A M O S , Bibliografía d e l a revolución m e x i c a n a (3 vols., México, 
1931-1940). 

35 Las obras principales de Mcnéndez, por orden cronológico de su 
aparición son: L a p r i m e r a c h i s p a d e l a revolución m e x i c a n a . E l m o v i 

m i e n t o d e V a l l a d o l i d d e i 9 i o (Mérida, 1919); H i s t o r i a d e l i n f a m e y 

v e r g o n z o s o c o m e r c i o d e i n d i o s v e n d i d o s a l o s e s c l a v i s t a s d e C u b a . . . 

d e s d e 1 8 4 8 h a s t a 1 8 6 1 (Mérida, 1923); 9 o años d e h i s t o r i a d e Yucatán 

(Mérida, 1937); H o m b r e s y s u c e s o s d e o t r o s t i e m p o s . C u a d e r n o s d e h i s t o 

r i a (Mérida, 1938-1940); P a r a la h i s t o r i a d e l i m p e r i o e n Yucatán (Méri
da, 1941). 

30 Es enorme el número de bibliografías provinciales y regionales 
editadas en los años de 1920 y 1930. Muchas de ellas estaban compren
didas en la serie Monografías bibliográficas m e x i c a n a s (31 vols., México, 
1925-1935), publicada bajo la dirección de Genaro Estrada, por la Secre-
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taría de Relaciones Exteriores; y en la serie Bibliografías m e x i c a n a s 

(6 vols. , México, 1937-1940), editada por el Departamento Autónomo de 
Prensa y Publicidad. Para títulos individuales, véase C . K . JONES, A 

B i b l i o g r a p h y of Latín A m e r i c a n B i b l i o g r a p h i e s (2» ed., Washington, 1942), 

192-239. 

37 Manuel MESTRE GHIGLIAZZA, D o c u m e n t o s y d a t o s p a r a l a h i s t o r i a 

d e T a b a s c o (4 vols.', México, 1916-1941); Jorge Fernando ITURRIBARRÍA, 
H i s t o r i a d e O a x a m (4 vols., Oaxaca, 1935-1956). 

33 Vito ALESsro RoBLEs, Bibliografía d e C o a h u i l a , histórica y geográfica 

(México, 1927); C o a h u i l a y T e x a s e n la época c o l o n i a l (México, 1938); 

C o a h u i l a y T e x a s d e s d e l a consumación d e l a i n d e p e n d e n c i a h a s t a e l 

t r a t a d o d e p a z d e G u a d a l u p e H i d a l g o (2 vols., México, 1945-1946). 

39 Cf. Vito ALESSIO ROBLES, LOS t r a t a d o s d e B u c a r e l i (México, 1937); 

Antonio G Ó M E Z ROBLEDO, LOS c o n v e n i o s d e B u c a r e l i a n t e e l d e r e c h o 

i n t e r n a c i o n a l (México, 1938); Manuel GONZÁLEZ R A M Í R E Z , L o s l l a m a d o s 

t r a t a d o s d e B u c a r e l i ; México y l o s E s t a d o s U n i d o s e n l a s c o n v e n c i o n e s 

i n t e r n a c i o n a l e s d e (México, 1939). 

40 Andrés M O L I N A ENRÍQUEZ, LOS g r a n d e s p r o b l e m a s d e México (Méxi
co, 1909); para las contribuciones de Macedo, Díaz Dufoo, etc. V. México: 

s u evolución s o c i a l (3 vols., México, 1900-1902). 

41 H i s t o r i a d e México d e s d e l a restauración d e l a república e n i 8 6 7 

h a s t a l a caída d e P o r f i r i o Díaz (4 vols., México (?-ig28). 

42 Miguel O T H Ó N DE MENDIZÁBAL, O b r a s c o m p l e t a s (6 vols., ig 4 6-

1947); Alfonso T E J A ZABRE, G u i d e t o t h e H i s t o r y of México. A M o d e r n 

I n t e r p r e t a t i o n (México, 1935); Luis CHÁVEZ OROZCO, H i s t o r i a económica 

y s o c i a l d e México (México, ig 3 8). 

43 V. abajo, y nota 90. 

44 Felipe TEIXIDOR, ed., C a r t a s d e Joaquín García I c a z b a l c e t a ( M é x i c o , 

>937)-
45 ~\ft tamtoien su C o t n p e n d i o d e h i s t o r i a d e IMextco (3 vols. ( A Í é x i -

46 Véanse las obras citadas en la nota 42 y también Luis CHÁVEZ 
n p r » 7 r Y i F u •/ i i inc Ap r r i t i r n h i s t n v i r / i /TVT¿'virrt i AQfA 

47 En^'Indieenism and Racis in Mexi'can thou-hf 8 " de 
Martin S Stabb citado en la noto 18 se encuentra un análisis útil de 

opi 1 es e , s i y 1 sigi xi . rara 
u n a discusión concisa de l indigenismo de las decadas de 1920 y 1930, véase 

r ' M e x i c • l n Q 1 n i s m a n Q t n e K u r a i scnooi , 

H a r v a r d E d u c a t i o r i a l Revietü x x v m /'Sorins' iOfí8^ IOK 11 o 
• W , M 1 • I „ • M • • 

V t o r i a n a o p a m a ( M é x i c o , igio) y H a c i a u n México n u e v o ( M é x i 

co, 1935). Las 1 eas de uamio a p pu s erosas puoiica-
ciones pero su obra mas impresionante es la^enciclopédica Población 

d e l v a l l e d e 1 e o t m u a c a n (3 vo s M é x i c o , 1922). 

« A l a m a n e s t a d i s t a e h i s t o r i a d o r ( M é x i c o .938). _ 

JiL p o i f i r i s m o . n i s t O T i a a e u n régimen (3 vois., M é x i c o , 1941-1940). 
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51 Aunque no hay estadísticas disponibles, parece claro que el número 
de estudiosos que acuden a México o salen de allí ha crecido considera
blemente en los últimos años. Ejemplo de que han aumentado las opor
tunidades para los contactos intelectuales internacionales son los dos 
congresos de historiadores mexicanos y norteamericanos celebrados en Mon
terrey en 1949, y e n Austin en 1958. 

52 Como muestras de la labor realizada en e s l | seminarios, véanse 
E s t u d i o s d e historiografía d e l a N u e v a España (Méxfco, 1945), colección 
de estudios hechos por alumnos de Iglesia; y los E s t u a f o s d e historiografía 

a m e r i c a n a (México, 1948), producidos por alumnos "de Zavala. 
53 Rafael R A M Í R E Z et al, L a enseñanza d e l a h i s t o r i a e n México (Méxi

co, 1948). 

54 I b i d . 

55 Otro suceso notable fue la inauguración en 1950 del centro de 
microfilm en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. 
Para pasar revista a sus actividades y fondos hasta 1954, puede consul
tarse: Berta U L L O A ORTIZ, " E l Centro de Documentación del Museo Nacio
nal de Historia", H i s t o r i a M e x i c a n a , iv (1954), 275-280. 

56 Carlos BOSCH GARCÍA, comp., G u i a d e i n s t i t u c i o n e s q u e c u l t i v a n l a 

h i s t o r i a d e América (México, 1949). Son ejemplos: el Centro de Estudios 
Históricos de Guadalajara y la Sociedad Chihuahuense de Estudios His
tóricos, fundados ambos en 1945; la Sociedad de Estudios Históricos del 
Museo Regional Michoacano y del Departamento de Extensión Univer
sitaria, y el Instituto de Investigaciones de Historia Regional, los dos 
fundados en 1946; la Academia de Ciencias Históricas de Monterrey, en 
1947; el Centro de Estudios Históricos de Puebla, en 1956. 

57 Para conocer los comentarios que hace sobre este proyecto un 
participante de los Estados Unidos, ver Stanley R . Ross, "Bibliography 
of Sources for Contemporary Mexican History", H A H R , xxxix (1959), 

•234-238. 

58 H A H R , xxiv (1934), 358. 

59 En otras revistas siguieron publicándose, desde luego, materiales 
históricos. Además de las ya mencionadas (v. nota 28), acaso las más 
importantes aparecidas desde 1940 fueron Investigación Económica (1941); 

Filosofía y L e t r a s (1941); C u a d e r n o s A m e r i c a n o s (1942); y P r o b l e m a s 

Agrícolas e I n d u s t r i a l e s d e México (1946). 

60 V. especialmente su H i s t o r i a d e México ( 1 8 0 8 - 1 8 3 6 ) (México, 1947), 

que detalla mucho el procedimiento seguido por él en su H i s t o r i a e c o 

nómica y s o c i a l d e México (México, 1938). 

61 Herbert BAMFORD PARK.ES, A H i s t o r y of México (Boston, 1938), 178. 

«2 Cf. Carmen FLORES M E N A , E l g e n e r a l d o n A n t o n i o López d e S a n t a 

A n n a , 1 8 1 0 - 1 8 3 3 (México, 1950); Agustín YÁÑEZ, "Ha nacido Santa Anna", 
H i s t o r i a M e x i c a n a , 1 (1951), 1-21; José FUENTES MARES, S a n t a A n n a ; a u r o r a 

y o c a s o d e u n c o m e d i a n t e (México, 1956). 

es Vito ALESSIO ROBLES, ed., L a c o r r e s p o n d e n c i a d e I t u r b i d e después 

http://Park.es
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d e l a proclamación d e l p l a n d e I g u a l a (2 vols., México, 1945); Joaquín 
M E A D E , "Biografías veracruzanas. José Ignacio Esteva", M e m o r i a s d e l a 

A c a d e m i a M e x i c a n a d e l a H i s t o r i a , xn (1953), 17-90, 145-148, 241-276, 

307-347; Carlos A . ECHÁNOVE TRUJILLO, L a v i d a p a s i o n a l e i n q u i e t a d e 

d o n C r e s c e n d o Rejón... (México, 1941); Miguel R A M O S DE ARIZPE, 
D i s c u r s o s , m e m o r i a s e i n f o r m e s , Notas biográfica y bibliográfica y acota
ciones de Vito Alessio Robles (México, 1942); Vicente FUENTES D Í A Z , 
Gómez F a r i a s , p a d r e d e la r e f o r m a (México, 1948); Miguel A. QUINTANA, 
E s t e b a n d e Antuñano, f u n d a d o r d e l a i n d u s t r i a t e x t i l e n P u e b l a (2 vols., 
México, 1957); Jesse Isaac BURLESON, L a v i d a d e L o r e n z o d e Z a v a l a 

(mimeo., México, 1953). Para las obras de autores estadounidenses véanse 
las notas 9 y 10. 

04 Lucas A L A M Á N , O b r a s (12 vols., México, 1942-1947); Moisés GONZÁ
L E Z NAVARRO, E l p e n s a m i e n t o político d e L u c a s Alamán (México, 1952); 

Arturo ARNÁIZ Y FREG, "Alamán en la historia y en la política", H i s t o r i a 

M e x i c a n a , ni (1953), 241-260; José María Luis M O R A , E n s a y o s , i d e a s y 

r e t r a t o s . Prólogo y selección de Arturo Arnáiz y Freg (México, 1941); 

José María Luis M O R A , México y s u s r e v o l u c i o n e s (3 vols., México, 
1950); Arturo ARNÁIZ Y FREG, " E l doctor Mora, teórico de la reforma 
liberal", H i s t o r i a M e x i c a n a , v (1956), 549-571; Moisés GONZÁLEZ NAVARRO, 
" E l doctor José María Mora. Economía y política en su pensamiento", 
Boletín Bibliográfico d e l a Secretaría d e H a c i e n d a y Crédito Público, 15 

de enero de 1956. 

85 Varias de las lecciones dadas en la Escuela Nacional de Economía, 
con motivo de la serie de conmemoraciones celebradas en 1950 en honor 
de Mora están incluidas en Investigación Económica, xi (1951), N ? 1; para 
las lecturas y ensayos en honor de Alamán, ver la edición especial de 
H i s t o r i a M e x i c a n a , 111 (1953), N? 4. 

60 Cf. José GONZÁLEZ ORTEGA, E l g o l p e d e e s t a d o d e Juárez. R a s g o s 

biográficos d e l g e n e r a l Jesús González O r t e g a (México. 1941); Israel 
CAVAZOS GARZA, M a r i a n o E s c o b e d o . E l g l o r i o s o s o l d a d o d e l a república 

{Monterrey, 1949); J. M . Miguel 1 VERGÉS, E l g e n e r a l P r i m e n España 

y e n México (México, 1950); Luis ISLAS GARCÍA, Miramón, c a b a l l e r o d e l 

i n f o r t u n i o (México, 1950); José C. VALADÉS, D o n M e l c h o r O c a m p o , 

r e f o r m a d o r d e México (México, 1954); José FUENTES MARES, . . .y México 

se refugió e n e l d e s i e r t o : L u i s T e r r a z a s ; h i s t o r i a y d e s t i n o (México, 
1954); Alfonso T E J A ZABRE, L e a n d r o V a l l e , u n l i b e r a l romántico (Méxi
co, 1956); José Miguel QUINTANA, L a f r a g u a , político y romántico (México, 
1958). 

67 Cf. Francisco ZARCO, H i s t o r i a d e l c o n g r e s o e x t r a o r d i n a r i o c o n s t i t u 

y e n t e ( 1 8 5 6 - 1 8 5 7 ) . Estudio preliminar de Antonio Martínez Báez (México, 
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