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INTRODUCCION 

Planteamiento 

En la comprensión de los procesos de transformación, tanto pollticos como 
soclales y culturales, por los que atravesó México durante el siglo XIX, 
resulta lndispensable inclulr un análisis que dé cuenta de los nlveles de 
heteroqcneidad, coherencia y profundidad de estas transformaciones. La 
aparición del espiritismo kardeciano en México a partir de 1857, su posterior 
difusión en sectores sociales especlficos y su estrecha vinculación con 
determinadas ldeologlas filOSóficas y pollticas, nos obligan a conslderar al 
esplritismo como parte de esos procesos. La naturaleza dinámica, flexible, 
heterogénea y discordante del espiritismo permite plantear, desde la 
especificidad de nuestra investigación, el carácter multipolar, 
multidimenslonal y multidirecclonal, no exento de contradlcciones, del 
enfrentamlento-entrelazamiento decimonónico entre modernldad y tradición. El 
carácter marginal del espiritismo (alternativo a los sistemas simbólicos 
hegemónicos), su naturaleza polifacétlca (que rebasa ampliamente el campo 
puramente religloso) y su capacidad de trascender su marginalidad 
(vinculándose flexible y dinámicamente con las clases y culturas hegemónicas), 
permite que su estudio sistemático y articulado abra un nuevo espacio de 
comprensión del siglo XIX mexicano. En efecto, esta investigación se plantea 
establecer el papel especifico que a este movimiento le cupo desempeñar, desde 
sus propias particularidades pollticas, filosóflcas, religiosas y 
paracientlficas, en los procesos globales de cambio, tanto en términos 
ideológicos como de práctica social. 

A lo largo de este trabajo, plantearemos que el espiritismo kardeclano fue una 
ideologla filOSófico-religiosa, de naturaleza no dogmática, que en materia de 
organización adoptó las caracterlsticas de un movimiento, descentralizado y 
autónomo. Nació y se difundió en México como producto del proceso de 
secularización de la sociedad mexicana que provocó, no el desplazamiento y 
marginación de lo religioso, sino la desestructuración y reestructuración de 
los sistemas simbólicos, en especial, de los religiosos (delsmo, agnosticismo, 
protestantismo, pantelsmo, espiritismo) y polltico-filosóficos (liberalismo, 
positivismo, socialismo). A esta forma particular de reestructuración de lo 
simbólico se adscribió una parte minoritaria, aunque significativa, de la 
élite intelectual y profesional mexicana, cuya conversión se produjo tanto en 
el plano racional-intelectual, como emotivo-afectivo y estético-sensorial. En 
efecto, a la vez que ideologla, el espiritismo kardeciano fue un sistema de 
prácticas simból icas, en el que las experiencias "extremas'l jugaron un 
importante papel, tanto en el origen del movimiento, como en su posterior 
racionalización y estructuración como sistema. Estas experiencias lIextremas" 
eran provocadas, consciente o inconscientemente, a través de mecanismos de 
inducción y bajo determinadas condiciones creadas por un medlo cerrado. Aunque 
estas experiencias están también presentes en otras religiones (en forma de 
milagro, excepcional y sagrado), en el espiritismo sufrieron un proceso de 
transformación, en términos de recurrencia (masificación) y naturaleza 
(secularización). 

En términos sociales, el espiritismo se constituyó como una microcultura 
dentro de la cul tura 1 iberal, est.ableciendD en .el ni",el poHtiCQ UnA. mrec;hJ;' 
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vlnculaclÓn con sus diversas corrlentes. Aunque asumió paradigmas bás1COS que 
eran compartidos por otros sectores sociales, provocó tenslones y mantuvo 
relaciones amblvalentes con esplritualistas, protestantes, masones, liberales, 
positivlstas, materialistas y cientlficos. En términos de contribución a la 
conformación del pensamiento polltico, filosófico y clentlfico, de particular 
interés resultan, por ejemplo, sus propuestas acerca de la democracia 
crlstlana, el eSPlrltualismo materialista, la evoluclón esplritual y la 
hipnosis. A prlncipios de este siglo, producto de los mecanismos de 
lntercamblo circular o transacción simbólica entre los distintos nlveles y 
mlcroculturas que interactúan en una cultura, surgió un nuevo espiritismo, de 
carácter popular, 19ualmente legitimo y profundamente original, aJeno a la 
tradiclón llustrada.' Por otra parte, el espiritlsmo kardeclano se constltuyó 
en precursor y antecedente en MéK1CO de dlversas corrlentes orientales, 
esotérlcas y paraclentlficas, que actualmente se agrupan en el movimiento de 
la Nueva Era. 

Estado de la cuestlón 

El esplrltlsmo meKlcano no se ha const1tuldo, hasta el momento, en objeto de 
estudlo por parte de los historiadores, salvo -desde un punto de vista 
generalmente anecdótico- en lo referente a las actividades espiritlstas de 
Francisco l. Madero. Sobre este último, hasta hace algún tiempo prevaleció una 
actltud que tendló a 19norar este aspecto de su vlda o, aún más, a negarlo. 
llustratlvo al respecto es la biografla que sobre Madero escribló Alfonso 
Taracena, en donde hubo un ObV10 lntento por parte de este autor de minlmizar 
sus creenClas esplritistas.' En una segunda biografla, este mismo autor zanjó 
la cuestión, negando -con base en el testlmonlo de José Vasconcelos- que 
Madero hublese sido realmente un espiritista.' Han eKistido, Sln embargo, 
esfuerzos en sentldo contrarlo, en orden a rescatar este tema. En 1953, 
Armando de Maria y Campos dedicó un articulo Integramente al tema de las 
"EKperiencias espiritlstas".· En 1956, este mismo autor editó Las memorias y 
las meJores cartas de Francisco l. Madero. Escrltas en 1909 y publicadas por 
primera vez en 1920 y 1922, en estas memorlas Madero manifestó su fe en el 
esplrltismo, revelando la transformación moral que habla sufr1do. De Maria y 
Campos incluyó, además, fragmentos del Manual Espirita de Madero y un articulo 

, Nuestra investigaclón se limita al espirltlsmo kardeclano. Quedan eKcluldos, 
en consecuencla, tanto el Espiritualismo Trinitario Mariano (corriente 
origlnada en la década de 1920, que ha sido objeto de varlOS estudios 
antropológicos), como aquellas prácticas chamánlcas y afrocaribeñas que, por 
ana logia, podrlan interpretarse como espiritistas. 

, Alfonso Taracena, Madero. Vida del hombre y del polltico, prólogo de J. 
Vasconcelos, MeK1CO, ~dlclones Botas, 1930. 

3 Alfonso Taracena, Franclsco l. 
Sepan Cuántos •.• 232, 1973, 2da. 

Madero, MéK1CO, Ed1torlal Porrua, ColecclÓn 
edición aumentada (lera. ediclón, 1969). 

• Armando de Maria y Campos, "EKperiencias espl rl tistas", en ABC, 2B de 
febrero de 1953. 
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que la revista espiritista Helios publicó en 1911 sobre el presidente electo. 
En el prólogo, se limitó a indicar que "este libro [ ••• J revela la luminosa 
claridad de su esplritu de excepción, ingenuo y bondadoso hasta en los 
recovecos de sus creencias religiosas y sobre el más allá".s En 1960, 
apareció Imagen y realidad de Francisco l. Madero, de José· C. Valadés, con 
documentos inéditos y nueva Información sobre las actIvidades espiritistas de 
Madero." En 1966, en Madero y la democracia, Jorge Fernández de Castro hizo 
algunas consideraciones respecto al papel que el espiritismo jugó en su 
desarrollo pslquico.' En 1973, José Natividad Rosales reivindicó las 
convicciones espIritistas de Madero, al publicar una selección de las 
comunicacIones que Madero, en su calidad de medium escribiente, recibió de sus 
esplritus protectores entre 1901 y 1908. Rosales no sólo vinculó estas 
creencias a las preocupaciones sociales y pollticas de Madero, sino que les 
adjudicó un papel determinante en su decisión de asumir un compromIso polltico 
activo. La circunstancia de que Rosales no pertenecIera al ambiente académico 
impidió, al parecer, que esta contribución a la historiografla mexicana 
tuviera repercusiones inmediatas.· En 1987, en un trabajo que tenia el 
formato de divulgación, el espiritismo fue nuevamente considerado en el 
ánalisis histórico de esta figura central de la Revolución Mexicana, siguiendo 
las sugerencias de Rosales." Poco después, esta linea interpretativa fue 
profundizada por Ignacio Solares en· su novela histórica sobre Madero. 'o 
Ultimamente, Volia Tortolero presentó su tesis de doctorado Un espirita 
traduce su creencia en hechos pollticos: Francisco l. Madero (1873-1913), con 
abundante información de archivo." 

De otros personajes de la Revolución Mexicana, como el general Marcial 
Cavazos, también se han hecho estudios que han considerado la relación entre 

s Arman do de Ma r I a y Campos, ."L..,a",s,-!!m",e",m",o"-r-:i"a:.;s:-:-,y,-:-,l..,a"s"-,m,,,e .. J,,,· o.,.r"e"-s"-"-ca=,"r."t",a"s-:-"d"e'-!.F..!.r-:a,,,n,,,c'7i:-,s,,c;,o,-,Iw,.. 
Madero, México, Libro-Mex editores, 1956 (en portada: Francisco l. Madero, 
Memorias. cartas y documentos). 

" José C. Valadés, lmacen y realidad de Francisco l. Madero, México, 1960. 

, Jorge Fernández de Castro y Finck, Madero y la democracia. Estudio sobre la 
Doctrina de la Superación, México, SEP, 1966, 32-33, 35, 38-42, 55-58, 201 • 

• José Natividad Rosales, Madero y el espiritismo. Las cartas y las sesiones 
espiritas del héroe, México, Editorial Posada, 1973 • 

• Enrique Krauze, Mistico de la libertad: Francisco l. Madero, Biografla del 
poder 2, México, FCE, 1987. 

,o Ignacio Solares, Madero, el otro, México, Edit. Joaquin Mortiz, 1989. 

11 Volia Tortolero Cervantes, Un espirita traduce su creencia en hechos 
politicos: Francisco 1. Madero 0873-1913), tesis de doctorado en historia, El 
Colegio de México, México, 1999. . .. ~ .... _ .. 
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la práctica espiritista y la actividad polltlca. 12 Con respecto a Benito 
Juárez, José Marla Vlgil, Santiago y Justo Sierra, Pedro Castera, laureana 
Wrlght, Alfonso Herrera, Ignacio Mariscal, Carlos Pacheco y otras figuras del 
espiritismo, no tenemos antecedentes sobre alguna investigación que haya 
considerado sus creencias espiritistas y su relacIón con sus actividades 
polltlcas, intelectuales, artlstlcas y cientlficas. Sobre las actIvidades 
espiritistas de Santiago Sierra, Claude Dumas entregó algunos datos a tltulo 
de curiosidad histórica en Justo Sierra y el Mlhlco de su tiempo." Al 
momento de su fallecimiento, el profesor luis Mario Schnelder se encontraba 
preparando un estudio sobre Santiago Sierra y sus escritos literarios en la 
Ilustración Esplrita." 

Más allá de lo biográfico, son todavla menos los trabaJos que han Incluldo al 
espiritismo como tema en 51 mismo. En 1956, en la HIstoria Moderna de Mtxico 
de DanIel Cosl0 VIllegas, en el tomo correspondiente a la República 
Restaurada. la Vida Social, CInco páginas fueron dedicadas a una polémica que 
sobre el espiritismo se SUSCItó en marzo de 1874, con motivo de la 
presentación en México de unos ilusionistas que haclan bailar en el aire 
gUitarras y campanas. Desafortunadamente, la circunstancia de que este tema 
haya sido incluldo en la qUinta parte titulada "la DiverSión Compensadora", a 
cargo de Guadalupe Monroy, indica claramente el enfoque con que fue 
abordado." HaCia 1968, Barbara June Macklin presentó un trabaJO sobre la 
religiosidad popular en el que expuso brevemente los orlgenes del movimiento 

'2 Enrique PlasenCla de la Parra, Personajes y escenanos de la rebelión 
delahuertista. 1923-1924, MéxlCO, UNAM/Editorlal Porrua, 1998, 183-193. 

lO Claude Dumas, Justo Sierra y el México de su tiempo. 1848-1912, 
UNAM, 1992 (1ª ed. en francés, 1975), 1, 107-109, 135. Con respecto 
Sierra, aunque Dumas clta información respecto a un eventual 
esplrltlsta, aparentemente no le dio crédito. Dumas, op. cIt., 1, 
191) • 

México, 
a Justo 

pasado 
496 (n. 

,. Anteriormente, Schneider habla publlcado un ensayo blográflco sobre el 
escrItor Pedro Castera; aunque hIZO hincaple en el marcado "esoterismo ll de su 
producclón literaria -partlcularmente en lo que dice relaclón con el 
hipnotismo y la telepatla-, Schnelder aparentemente 19noraba por entonces que 
Castera habla Sido esplrltlsta, por lo Que no pudo profundizar en el trasfondo 
fllosófico-rel igloso de su obra. luis Mano Schnelder, "Pedro Castera: un 
delirante del XIX" (prólogo), en Pedro Castera, Impreslones y Recuerdos. las 
Mlnas y los Mineros. los Maduros. Dramas en un corazón. Querens, México, 
Editorial Patria, 1987. 

,. luis González y González, Emma Cosl0 Villegas y Guadalupe Monroy, la 
Repúbllca Restaurada. la Vida Social, tomo 111 de la Historia Moderna de 
MéXICO, dirigida por Daniel Cosio Villegas, México, Editorial Hermes, 1956, 
583-587. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

el 
~ 
... 

. 

.. 

-_ -'-,-~.o;=,-_ 

, "~o 

I 

9 

espiritista en México. ü En 1969, Gast'n Garcla Cantó incluy' tres 
esclarecedoras páginas sobre la relaci'n que el espiritlsmo tuvo tanto con el 
sociallsmo como con el maderismo en El Socialismo en México. Siglo XIX." Por 
otra parte, aunque sin centrar su investigaci'n en el espiritismo, Jean Pierre 
Bastian ha proporcionado un interesante -aunque excesivamente esquemático
marco interpretativo no silo para las congregaciones protestantes, sino 
también los clubes liberales, las logias mas'nicas, las sociedades clvico
patri'ticas, las sociedades mutuales y los clrculos espiritistas, a los que 
define globalmente como "sociedades de i deas ll

, formas prepo11 ticas de 
asociaci'n, portadoras y difusoras en el siglo XIX de la modernldad y la 
democracia.'· Debemos mencionar, por óltimo, dos trabajos de Antonio Saborit, 
"El movimiento de las mesas ll y "Una vida subterránea", ambos de 1998. 1

• 

Metodologla 

Partiendo de la premisa de que era posible hacer la historia del movimiento 
espiritista sin recurrir a sus archivos -aparentemente destruidos en 1913-, la 
lnvestigaci'n se centr' en la prensa como fuente primaria. Dado el escaso 
número de peri'dicos espiritistas que actualmente se conserva y teniendo en 
cuenta, al mismO tiempo, la enorme cantidad de informaci'n que ofrecen, 
decldimos en consecuencia optar por un uso intensivo de estas fuentes. La 
búsqueda y recolecci'n de informacl'n se realiz' en los términos más ampllos 
que pudlmos concebir, incluyendo todos los temas y perspectivas que ideamos 
previamente e incorporando todos los restantes que pudimos descubrir en el 
transcurso de la investigación. Esta consideró el estudio del espiritismo en 
cuanto (1) sistema de organizacl'n (constituido por instituciones, agentes y 
base material), (2) sistema ideol'gico, (3) sistema de prácticas y (4) 
vinculacl'n con otros sistemas ideol'gicos. Pretendimos de este modo 
constltuir el espiritismo como una totalidad, cuesti'n que resulta fundamental 
dado su carácter esencialmente ambiguo (los propios espiritistas lo 
consideraban tanto una ciencia como una religi'n). La profundidad de nuestro 
análisis está dada, en consecuencia, no por la especificidad de una 

,. Barbara June Macklin, "Folk saints, curanderismo, and spiritist cults in 
Mexico: divine election and social selection", mecanografiado, s.l., [c 19681, 
7-11. [To appear in J. Koss and D. Hogg (eds.), Caribbean cults: individual 
and social changel. 

" Gast'n Garcla Cantó, El Socialismo en México. Siglo XIX, México, Ediciones 
Era, 1980 (1ª edici'n, 1969). 

,. Jean Pierre Bastian, "El paradigma de 1789. Sociedades de ideas y 
revoluci'n mexicana", Historia MeKicana, vol. XXXVIII, julio-septiembre 1988, 
1, NQ 149, 79-110; Los disidentes. Sociedades protestantes y revoluci'n en 
México. 1872-1911, México, FCE/El Colegio de México, 1989; Protestantes. 
liberales y francmasones: sociedades de ideas y modernidad en América Latina. 
Siglo XIX, (comp.), México, FCE, 1990. 

,. Antonio Saborit, "El movimiento .de las 
1998; "Una vida subterránea", mecanografia!lo, 

mesas", mecanografiado, 
México, 1998. 

México, 
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Investigación dirigida 
Integral del objeto de 

hacia algún 
estudio. 

aspecto determinado, sino por la visión 

Fuentes 

El núcleo de la investigación estuvo dirigido a los periódicos y revistas que 
los espiritistas mexicanos publicaron en el siglo XIX y primeras dos décadas 
del siglo XX. Estas fuentes primarias directas contienen abundante y detallada 
Información sobre la actividad interna del movimiento. Hemos reforzado y 
afinado la Información obtenida con fuentes primarias no espiritista (prensa 
contemporánea "profana"). En este caso, la búsqueda fue selectiva, tomando 
como Indicadores las referencias obtenidas en la prensa espiritista. Se 
utilizaron, además, fuentes secundarlas, muy abundante sobre la parte 
doctrinarla y experimental; bastante más escasa respecto a su historia. 

Aunque la prensa espiritista estaba dirigida por un sector social definido y 
se localIzaba en su mayor parte en la Ciudad de México, la información 
publicada logró superar el natural desequilibrio geográfico y SOCial prodUCido 
por el sesgo de los editores, proporcionando abundantes referencias sobre los 
clrculos del interior. Con respecto a los archiVOS que tenia la Sociedad 
Espirita Central en el siglo XIX y la Junta Permanente en las primeras dos 
décadas del Siglo XX, no tenemos más Información que la que brinda la 
InvestIgadora Silvia Ortiz en el sentido de que fueron destruidos durante la 
persecuclÓn de que fu. objeto el movimiento espiritista tras la caída de 
Madero.~ En todo caso, una parte Significativa de la documentación generada 
y, en menor grado, recibida por ambos centros espiritas -la Sociedad y la 
Junta- fue publicada por la prensa espiritista (actas de constitUCión, de 
sesiones, de reconocimiento, de elecciones, diplomas, circulares, informes, 
resolUCiones, reglamentos, reestructuraciones). Con respecto a las actas y 
conclusiones de los Congresos Espiritas de 1906 y 1908, fueron publicadas en 
su oportunidad. 

~ Silvia Ortiz Echánlz, Una religiosidad popular: el 
trinitariO mariano, MéXICO, INAH, 1990, 90. 

espiritualismo 
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1 ORIGENES DEL ESPIRITISMO MODERNO 

En todas las culturas, los hombres han intentado tomar contacto con las 
fuerzas sobrenaturales, con el poder de lo sagrado.' Indistintamente de que 
se trate de sistemas mltico mágicos o religiones sistemáticamente 
racIonalizadas,' los medios para lograr ese contacto (el sacrificio, el 
autosacriflcio, el trance, los rItos iniciáticos) son expresiones simbólicas 
de la propia muerte que permiten traspasar este umbral.' Tras él se 
encuentran no sólo las potencias divinas, sino también los muertos, quienes 
por su sola condición adquieren un poder del que careclan antes de cruzarlo. 
De ahl que la invocación a los esplritus de los muertos se encuentre tanto en 
las culturas de Africa, América, Asia y Oceanla (magia, chamanismo, culto a 
los antepasados) como en la Europa cristiano occidental (necromancIa, magia 
teúrgIca) • 

, Fran~ois Houtart definió la religión como una representación que el hombre 
hace del mundo y de si mismo, en referencia a un sobrenatural (Sociologla de 
la Religión, Nicaragua, Ediciones Nicarao, Managua/Centro· de Estudios sobre 
América, La Habana, 1992). Emile Durkheim desechó lo sobrenatural y lo divino 
como referente de toda religión y optó por lo sagrado en tanto separado y 
prohibido (Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Alianza 
Editorial, 1993 (1ª edición, 1912). Cualquiera sea el crIterio utilizado, lo 
cierto es que el fenómeno religioso es consustancial al hombre. Clifford 
Geertz definIó la religión como el sistema simbólico más profundo que sustenta 
a la cultura y que sintetiza el ethos de un pueblo. Es, en consecuencia, el 
sustrato que subyace a los restantes sistemas simbólicos (La interpretación de 
las culturas, Barcelona, Gedisa, 1992). 

• Bourdieu distingue entre dos tipos de sistemas simbólicos: los sistemas 
mltico-mágicos (sistemas mítico-rituales o cuasi sistemas Objetivamente 
sistemáticos de las sociedades arcaicas) y las religiones sistematizadas y 
moralizadas (cosmogonlas, teogonlas, teologlas, ideologlas religiosas o cuasi 
sistemas expresamente sIstematizados por cuerpos sacerdotales). Pierre 
Bourdieu, "Genése et structure du champ religieux", en Revue francaise de 
Sociologie, Paris, 1971, vol. XII, 295-334. 

3 En la representación simbólica de la muerte parece encontrarse el origen de 
la religión. En efecto, una de las primeras creaciones culturales fue el 
intento de dar solución a una situación que no se habla constituido como 
problema entre las especies no humanas: la conciencia de la inevitabilidad de 
la propia muerte (aunque los animales son capaces de percibir muertes 
concretas, éstas no son simbolizadas como muerte abstracta, por lo que no 
pueden alcanzar la certidumbre de su propia muerte). Fue el hombre el primero 
en no Sólo percibir las muertes concretas, sino también crear su 
representación simbólica; al hacerlo, previó la inevitable extinción de su 
propia vida; tuvo esta certidumbre al representar la muerte del otro como la 
suya propia. Esta representación simbólica fue no Sólo una de sus primeras 
creaciones culturales, sino también uno de sus primeros dilemas. El intento de 
dar solución simbólica al problema de la muerte fue lo que generó propi~"'ent:IJ.~" 
la religión. 



12 

La aparlción a medlados del siglo XIX -con antecedentes en el slglo XVIII- del 
"espiritismo moderno" signific6 una ruptura con esta tradicibn. La invocaci6n 
a los esplritus, de formar parte fundamental de determlnados sistemAs mltlco
mágicos o de ser un elemento perlférlco y antagónlco (marginal y mArginado) de 
clertas religlones, se transformó en uno de los elementos centrales de un 
sistema filosóflco-religioso. El nombre de "espIritlsmo moderno" con que los 
espiritistas bautlzaron a su doctrina no sólo se expllcaba en térmlnos 
temporales (esplritismo moderno versus espiritismo antlguo); también 
lnvolucraba su pertenencla a la tradiclón llustrada, llberal, progresista, 
racionalista y cientlfica. En efecto, el espirltismo era conslderado por sus 
adeptos no sólo como una fllosofla, una religlón y una moral, sino tamblén 
como una ciencia. 

Hasta la conformaclón del movimiento esplritlsta a mediados del slglo XIX, las 
manifestaciones atribuidas a entes esplrltuales del otro mundo se encauzaban, 
dentro de la cultura crlstiano occldental, en tres grandes tradlciones o 
modelos culturales. Una parte de las manlfestaclones correspondlan a visiones 
espectrales que en toda época se han presentado en forma "espontánea", 
revelando secretos, comunlcando sufrimientos, haclendo petlclones o 
simplemente manifestándose a través de efectos flslCOS que han sido definidos 
genéricamente como fenómenos poltergelst.' 

Por otra parte, e~lstla la tradición máglco teúrgica -de la que la nlgromancla 
era sólo una de sus manifestaciones- que asplraba a la posesión de 
conOClmlentos y poderes obtenidos de seres o potenclas esplrituales, los que 
eran lnvocados y conjuradOS por inlclados en los secretos de la magla. En los 
grimorios, textos mágicos medievales de origen judeocrlstiano, estaban 
contenidas las técnicas de lnvocación a los esplrltus, fueran éstos demonios o 
ángeles: la purlficaclón de los Instrumentos y del propIo mago; la confeCCIón 
de los clrculos, triángulos y mandalas de protecclón flslca, mental y 
espIrItual; el uso de los talIsmanes y sellos mágICOS; los conJuros para hacer 
VIsibles a los esplritus y someterlos a la voluntad del mago, logrando con 
ello el conoclmlento de los saberes ocultos y el poder de la vldencla, la 
sanaclón e Incluso el de resucitar a los muertos. Aunque rudlmentariamente 
mágiCOS y carentes de profundidad fIlosófica, los grimorios medievales eran 
herederos -ilegltimos, según los cánones del judalsmo esotérlco- de la 
tradiclón teosófica, teúrgica y pantelsta de la cábala, conslderada tanto en 
su aspecto mlstlco contemplatiVO como máglco operativo. Mediante la 
manipulaCión especulativa -a través de comblnaclones y cálculos- de las letras 
y números del alfabeto hebreo que componlan los Nombres o Emanaciones de Dlos, 
la cábala no sólo permitla contemplar directamente su esenCla, Slno actuar 
sobre el Universo en sus distintos nIveles, con base en el princlplo de que 
todo lo que existe emana de Dios. En estas operacIones máglco-caballstlcas, la 
InvocaCión de determinados arcángeles resultaba fundamental, dada su relaCión 
de carrespondpncla con los Divlnas Atributos o EmanaCiones de Dios. 

La magia medieval sufrió profundas modificaCiones 
cábala Judla fue relnterpretada por filósofos 

4 J aequps 
Bruguera, 

durante el Renacimiento. La 
crlstianos e integrada al 

Barcelona, EdItorial 
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hermetismo neoplatónico, conformando una singular filosofla cristiana de 
caracter mágico-religioso, de profunda espiritualidad mlstica. Dentro del 
hermetismo caballstico neoplatónlco renacentista, el culto caballstico. los 
ángeles fue uno de sus aspectos centrales. La ciencia angelológica, como 
revelación de los misterios más profundos de la religión, ofrecla la 
posibilldad de llevar a cabo los proyectos de reforma polltica, religiosa y 
cientlfica de uniflcación universal, a través de una filosofla cristiana 
potenclada por la magia angélico-caballstica. Durante el Renacimiento, el m.go 
aspiró a ser el sacerdote de una nueva -y antigua- religión cristiana, capaz 
de obrar milagros prodigiosos mediante su magia oculta. 

Uno de los primeros y principales exponentes de la magia hermético-caballstica 
fue Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), quien explicó en sus obras cómo 
en el estado de trance mlstico, el alma se separaba del cuerpo y se comunicaba 
con Dios por medio de arcángeles, como Rafael, Gabriel y Miguel. Su invocación 
a· través de la cábala permitla evitar las desviaciones demoniacas de la magi. 
puramente hermética precristiana. El abad benedictino Johannes Trithemius von 
Heidenberg (1462-1516), de reconocida erudición, era otro de los que cultivaba 
el arte de invocar a los esplritus y a él habrla recurrido el emperador 
Maximiliano 1, en un intento por comunicarse con su fallecida esposa. Gran 
admirador de Pico, fue el autor de Steganographia, obra que versaba sobre 
criptografia y métodos caballsticos de invocación a los ángeles, y que se 
convirtió en uno de los manuales de magia más utilizados durante el 
Renaclmiento. Otro alemán, Johannes Reuchlin (1455-1522), gran erudito 
renacentista, también se inspiró en Pico. Por medio de la invocación 
cabalistica de los ángeles, planteaba incrementar y santificar la magia de la 
filosofla neoplatónica, haciéndola más poderosa. En Venecia, el franciscano 
Francesco Giorgi (1466-1540), igualmente inscrito en la corriente hermético
caballstica neoplatónica, aspiraba trascender el mundo elemental hacia el 
mundo estelar de las siete esferas planetarias, hasta alcanzar el mundo 
superceleste de los ángeles. Uno de los más conocidos exponentes del ocultismo 
renacentista,' fue el médico, fi lósofo, teólogo y jurista alemán Heinrich 
Cornelius Agrippa von Nettesheil11 (1486-1535), cuya principal obra fue De 
occulta philosophia. La estructura angelo.1ógica de su pensamiento estuvo 
fuertemente influida por Trithemius y fundamentalmente Pico. Como muchos 
hermetistas, distingu1a entre la magia natural o elemental, la celestial, 
estelar o planetaria, y la magia caballstica dirigida hacia los espiritus 
angélicos supercelestes, que purificaba las anteriores por medio ge oraciones 
y mortificaciones. Distingu1a también tres tipos ~e inteligencias a ~emonios: 
los supercelestiales (ángeles), los celestiales (demonios de los signos 
zodiacales, planetas y otras estrellas) y los del mundo elemental (demonios 
del fuego, aire, tierra, agua). Paracelsus, pseudónimo del médico y filósofo 
alemán Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), entre sus muchos 
intereses (astrologla, mediCina, cábala, alquimia, magia, teurgia), tenia 
también el de practicar la invocación de los esplri tus .• Lo mismo hacia el Dr. 
John Dee (1527-1608), quien además de erudito cientlfico, brillante matem~tico 
y cartógrafo galés, era filósofo hermético neoplatónico, cab.lista, 
alquimista, astrólogo -lo era de la reina Isabel- y mago. Dentro de la 
tradición teosófica, hermética y teúrgica de búsqueda de la regeneración 
espiritual e intelectual (intentando remontar la calda original al reino de 'lo 
sensual, val iéndose de la ayuda de .ángeles y otros seres, e¡;p~rHy~l~ •. 
inteligentes), John Dee se comunicaba eon diversas criaturas angélicas a 
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través de su colaborador, el clarlvidente Edward Kelley. Escribió unos diarlos 
espirituales, publicados cincuenta años después de su muerte, en donde 
quedaron consignadas estas experiencias, especialmente las conversaciones 
sostenidas con Uriel, Gabriel, Miguel y Rafael, entre otros esplrltus, quienes 
apareclan en la superficie de una piedra pulida y hablaban a través de Kelley. 
Por esa misma época, el eminente caballsta y ocultista judlo Isaac ben Solomon 
Ashkenazi Luria (1514-1572), además de enseñar en Safed, Palestina, la 
doctrlna de la reencarnaclón,' mantenla un contacto permanente con 105 

esplrltus angélicos." En Europa, en tanto, asumiendo una postura radical 
dentro de la corriente hermética neoplatónica, Glordano Bruno (154B-1600) 
defendió el retorno a lo que consideraba la más antigua de las rRllgiones, el 
hermetismo egipclo, que habla sido deformado por el judalsmo y el 
cristianlsmo. Seguldor de Agrippa, preconizaba y practicaba un tipo de magia 
hermética, no caballstica, exenta de toda dirección y protección angélica. Al 
igual que los hermetlstas cristianos, aspiraba restaurar el origen divino del 
hombre, pero a través de una magia dirigida hacia los dioses y demonios de los 
planetas y elementos. TambIén Tommaso Campanella (156B-1639) experimentó en 
cierta etapa de su vida la magIa "demoniaca", de la que posteriormente se 
aleJÓ, concentrándose en la magia planetaria y angélica. Postuló un proyecto 
de ciudad ideal, regIda por sacerdotes magos, lideres de una reforma 
religiosa. 

Herederos de esta tradición mágico hermética, la doctrina "rosacruz" dio gran 
Importancia a la angelologla caballstlca, como fundamento de una nueva 
socledad y de una tercera reforma religIosa. A través de su pOder docente, los 
ángeles Iluminaban las actividades intelectuales del hombre, pudiendo recurrir 

• Las tradlclones talmúdicas y caballsticas del judalsmo asumlan la 
transmigracIón de las almas como uno de sus principios fundamentales. Entre 
los humanistas renacentistas, en cambio, a pesar de la marcada influencia que 
sobre ellos ejerció su redescubrimiento del neoplatonismo -que inclula la 
metempsicosis pitagórica y platónica-, la doctrIna de la reencarnación no 
parece haber encontrado mayor acogida. Una notable excepción fue Giordano 
Bruno (1548-1600), quien la defendió. Lo mismo hizo posteriormente, Johann 
Valentin Andreae (1586-1654), prIncipal exponente de la doctrina 
"rosacruciana". David Christie-Murray, ReencarnaCIÓn, Madrid, EdItorial 
Amérlca IbérIca, 1994, 45-47, 59-74. Paul Arnold, HIstorIa de los Rosacruces y 
los orlgenes de la Francmasonerla, MéXICO, Editorial Diana, 1997, 178, 251, 
313 (n. 478). 

" Introducido el mal en el mundo, la cábala enseñaba los secretos que 
permitlan restaurar la armonla divina, controlando para ello las fuerzas del 
mundo espIritual que actuaban sobre el nuestro. Pero a dIferencia de la 
concepcIón cristiana de la ierarquia celestial, la cábala judla no reconocla a 
los ángeles la primacia sobre los hombres. Las almas de los justo~ -y las de 
los hombres en general- alcanzaban un rango superior al de los ángeles, 
pudiendo éstos ser Incluso Instruidos por aquéllos. La importancia de su 
invocación tenia, en consecuencla, distintos fundamentos. Las RelIgiones 
constItuidas en OCCIdente y sus contracorrientes 1, HIstorIa de las 
RelIgiones, MéXICO, SIglo XXI, 1981, 19, 24. A. E. Walte, The Holy Kabbalah, 
New York, UnlVerstty Books, 1965, 255 (n. 1), 487 (n. 2). 
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éste a la magia en sus tres niveles, inferior, celestial y supercelestial. 
Inspirado en la filosofia de Dee, el alemán Johann Valentin Andreae (1586-
1654) -creador del mito rosacruz- escribió sobre una ciudad ideal que estaria 
bajo la dirección angélica a través de la cábala. Su discipulo moravo Ju~n 
Amós Komensky, Comenius (1592-1670), también postulaba el ministerio docente 
de los ángeles. El inglés Robert Fludd (1574-1637), filósofo neoplatónico, 
hermetista y cabalista, admirador de los "rosacruces", efectuó aparentemente 
operaciones de magia, siguiendo los métodos indicados por Agrippa. 

En pleno siglo XVII, la mistica inglesa Jane Lead (1623 o 1624-1704) también 
tenia eKperiencias con seres espirituales. En 1695, fundó la Sociedad 
Filadelfiana, cuyo nombre posiblemente tomó del Apocalipsis, que hace 
referencia a la Iglesia de Filadelfia -"los que tienen amor fraterno"- como la 
única fiel. Los Filadelfianos se inspiraban en el espiritualismo teosófico 
esotérico de Jakob 80ehme. Entre las convicciones religiosas t~nto de Jane 
Lead como de otros miembros de la Philadelphian Society, estaba la creencia en 
la rehabilitación final del propio demonio. En 1697, muchos de los 
colaboradores de la revista Theosophical Transactions of the Philadelphi~n 
Society dedicaban sus esfuerzos no Sólo a la cábala, la alquimia y la 
interpretación mistica de las Sagradas Escrituras, sino también a la 
comunicación con los espiritus angélicos. Lo mismo intentó el doctor Rudd, del 
cual se conocen sus manuscritos de magia oculta escritos a principios del 
siglo XVIII. A partir de 1745, el reputado cientlfico e inventor sueco 
Emmanuel Swedenborg (1688-1772) comenzó a comunicarse con seres que habitaban 
el mundo celestial, esptritus de hombres ya fallecidos, algunos de los cuales 
habian alcanzado el estado de angeles. Aunque desconocemos la vinculación de 
Swedenborg con la magia teúrgica, estas comunicaciones eran sostenidas en 
estado de plena conciencia, obteniendo revelaciones sobre un mundo espiritual 
paralelo. Con base en estas visiones, escribió numerosas obras, entre las que 
destacan Arcana Coelestia (Londres, 1749-1756) en ocho volúmenes y De coelo et 
inferno eK auditis et visis (Londres, 1758). Formuló una doctrina en la que 
replanteaba enteramente las bases del cristianismo, dedicándose además a la 
eKégesis biblica, revelando el significado espiritual -simbólico alegórico- de 
las Sagradas Escrituras y proponiendo que buena parte del Antiguo Testamento y 
las Eplstolas de San Pablo fueran retiradas de ellas.' 

, Swedenborg no tuvo disclpulos en vida, pero tras su fallecimiento en 1772, 
en Londres, sus seguidores fundaron en Estocolmo, aparentemente en 1783, la 
Sociedad EKegética y Filantrópica. Posteriormente, en 1788, fundaron la 
Iglesia de la Nueva Jerusalén (Swedenborg habia anunciado el establecimiento 
de la Nueva Jerusalén o restauración del Cristianismo primitivo). Esta se 
difundió en Suecia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. A mediados del 
siglo XIX, eran relativamente numerosos en Suecia y en cie~tas localidades de 
Inglaterra; en Estados UnidOS, en cambio, en donde habian llegado a contar con 
bastantes parroquias e iglesias, se encontraban por esa época en plena 
decadencia. Aunque algunos espiritistas kardecianos consideraban a Swedenborg 
como un precursor y planteaban que las bases de la Nueva Jerusalen eran las 
mismas que las del Espiritismo, la idea de la reencarnación no formaba parte 
de su doctrina. Swedenborg estimaba, adem~s, que era peligroso el intentar 
establecer relación con los esplritus, por lo que debia ser una prácti\:a 
excepcional. Por otra parte, sus seguidCtres ereian que muy pocos tenlán - -eia-- ,,-,--,--,-, 
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La tradición teosófico-hermética encontró en la masoneria un nuevo vehiculo de 
difusIón. En ella, un Importante lugar ocupó Martines de Pasqually (1715 o 
1727-1774 o 1779), conocIdo -aunque poco estudiado- teósofo ocultista francés. 
En su afanosa búsqueda de la "reintegracIón" del hombre a SU$ prImItivas 
propIedades, virtudes y poderes divInos adámicos, se comunicaba con espiritus 
y ángele$ medIante rItuales mágicos, cálculos aritméticos y geométricos de 
caracter mistico y eJerciCios de medItación, probablemente sImilares al 
glmnosoflsmo yOgUl." IntrOdujo estas prácticas teúrgicas en la masoneria al 
fundar la Orden de los Elegidos Cohen en 1754. Su Rito estaba compuesto de 
diez grados, dIVIdidos en cuatro templos. Estableció varias logIas en 
Montpelller, Marsella, Toulouse, Bordeaux y Paris. Desde 1766, tuvo como 
dlscipulos y colaboradores a J. P. Willermoz y Louis Claude de Salnt Martin. 
En 1772, MartInes de Pasqually desaparece de la escena europea al trasladarse 
a Santo DomIngo, en donde murIó pocos años después, en Puerto Princlpe. 
Aparentemente fue en esta época cuando los Filadelfianos se integraron a la 
escuela de la masoneria oculta de Martinés de Pasqually, dIfundiéndose por 
Francia, HaIti e Isla Mauricio. En Prusia, en tanto, también se desarrollaban 
por esa mIsma época simIlares práctIcas de magIa ceremonial. Johann Georg 
Schroepfer estableció en 1768 una logia en Leipzlg, en la que se Invocaban 
ángeles y espiritus; funCIonó hasta su muerte en 1774. La Orden de la Cruz de 
Oro y de los Rosacruce$, dIrIgIda a fines del siglo XVIII por el MinIstro de 
Estado prusiano von Wollner, tenia como principal doctrina la comunicación con 
los espiritus. En 1784 o 1785, Cagliostro fundó el Rito de la Ma$onerla 
Egipcia, compuesto de tres grados, en el que se practicaba la invocación de 
espíritus y ángeles, entre otros ritos mágicos, utilizando como mediums a 
Jóvenes muchachos y muchachas de "perfecta inocencia"; instaló varias logias 
de corta vida en diferentes paises de Europa. La invocación mágica de los 
esplritus reCIbIó un nuevo impulso en 1801, esta vez en Inglaterra, con la 
publIcaCIón de El Mago. En esta obra, Francls Barrett presentó una slntesis de 

facultad, lo que derivaba en una actItud de desconfianza generalizada haCIa 
los medlums. Régis Ladous, El EspirItIsmo, Bilbao, Editorial Desclée de 
Brou",er, 1992, 18, 119. Coll~en McDannel1 y Bernhard Lang, Historia del Cielo, 
MadrId, Taurus, 1990, 378. César Vidal Manzanares, Diccionario de Sectas y 
Ocultismo, Navarra, Editorial Verbo Divino, 1994, 169, 219. Enciclopedia 
Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe, v. 
s",edemborglsmo, s",edemborglstas y S",edenborg. La Ilustración EspirIta, México, 
lQ/5/1891, 17-18. Sobre el s",edemborgianismo en Estados Unidos, puede 
consultarse a Margarite Beck Block, The Ne", Church in the Ne", World. A study 
of S",edenborgianism in Amarlca, The$lS Ph.D. ColumbIa Unlverslty, Ne", York, 
Henry Holt, c 1932 • 

• Ignoramos qué planteaba exactamente la doctrIna de Martlnés de Pasqually en 
torno a la noción de la preexIstencia de las almas. En todo caso, ésta ya 
habla SIdo admItIda varIas décadas antes por el barón escocés Andrew Michael 
Ramsay (1686-1743), en su The Phllosophlcal Principies of Natural and Revealed 
Religlon, publicado póstumamente en Edimburgo (1748). Ramsay fue IniCIador en 
FranCIa del rito escocés (cuya fundación suele fijarse entre 1735 y 1738), 
rama marcadamente esotérica y ocultista de la masonerta, en oposición al rito 
inglés (1723). Arnold, oc. Cit., 246. Chrlstie-Murray, 0R. cit., 75, 318 (n. 
17> • 
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las tradiciones mágicas, cabal1sticas y astrológicas, indicando cómo se podl;an 
conjurar los ángeles que reglan los planetas medi.nte la invocación de 
esplritus subordinados. Sectas religiosas como la encabezada por la señora J. 
Southcott también se vincularon a estas prácticas, aunque por otros medios: 
Mary Boon era quien recibla los mensajes enviados por los esplritus y J. Ward 
(1771-1B37) se encargaba de redactarlos. Las actividades y aseveraciones 
hechas por Ward a partir de 1825, pronto lo llevaron al manicomio y luego a la 
cárcel, condenado por blasfemia. Continuó sus actividades a partir de 1834, 
como pastor disidente.' 

Finalmente, se encuentra un tercer tipo de experiencias, vinculadas a los 
experimentos que sobre el magnetismo se re;alizaban en Europa desde fines del 
siglo XVIII. En 1775, después de haber asistido durante algún tiempo;a los 
experimentos que sobre la curación con imanes realizaba en Viena el padre 
jesuita y célebre astrónomo Maximiliam Hell, el doctor en medicina Franz Anton 
Mesmer (1734-1815) comenzó a utilizar este método, revitalizando la ;antigua 
teorla del magnetismo como fluido que conectaba a todo el universo. Planteaba 
que era posible la curación de ciertas enfermedades actuando sobre el fluido 
de las personas -lo llamó magnetismo animal, para distinguirlo del magnetismo 
mineral-, mediante el uso de imanes y la imposición de manos. Sus tratamientos 

'Sobre la tradición mágico-teúrgica y mlstico-espiritualista de invocación a 
los esplritus, véase Francis King, Magia. La tradición oculta, Madrid, 
Editorial Debate, 1993, 11-15, 17, 53, 63, 66, 98-104, 112. Vidill Manz.¡nares, 
Diccionario de Sectas y Ocultismo, 19, 44, 58, 66, 75, 81-82, 127, 133, 179, 
181,202, 216,229-230, 241,245. Arnold, op. cit., 221,246. McDannell y 
Lang, op. cit., 241-296, 383 (n. 48). Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana, Espasa-Calpe, v. swedemborgismo y Swedenborg. The 
Encyclopedia of Relioion, Mircea Eliade, editor in chief, Macmillan Publishing 
Company, New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1987, v. esotericism, 
hermetism, occultism, theurgy. Frances A. Yates, La Filosofla Oculta en la 
época isabelina, México, FCE, 1982, 15, 17, 18, 38, 42-43, 44, 47-49, 57, 63-
65, 67-68, 73, 80, 85, 87-89, 113, 133, 139, 141-142, 151-152 Y 157. Frances 
A. Yates, El Iluminismo rosacruz, México, FCE, 1981, 138, 185-189, 210-211, 
232, 238, 243-244, 249, 273-274, 279, 284-285. Frances A. Yates, Giordano 
Bruno and the Hermetic Tradition, The University of Chicago Press, Midway 
Reprint, 1979, 84, 92-93, 97, 99-100, 102-103, 107~108, 110, 133, 139-140, 
141, 142, 145-146, 149, 188, 197, 240, 257-263, 264-266, 269-270, 308, 323-
324, 347, 360, 362, 374-37B, 382, 383, 405-406. Frances A. Yates, Lulio y 
Bruno. Ensayos reunidos 1, México, FCE, 1990, 380-382, 386-388. Eugen 
Lennhoff, Los Masones ante la Historia, México, Editorial Diana, 1978, 125-
127, 149, 188. Jacques Pirenne, Historia Universal. Las grandes corrientes de 
la historia, v. IV, "El Siglo XVIII liberal y capitalish", México, Editorial 
Cumbre, 1976, 12ª ed., 485-486. Jean' Palou, La Franc-maconnerie; Paris, 
Ediciones Payot, 1964, 178 (n. 9). José Antonio Ferrer Benimeli, Masonerla. 
Iglesia e Ilustración. Un conflicto ideolóoico-polltico~reliQioso,t. 1, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976, 78-79. Waite, op. cit., 486-
487. Paul Naudon, La Franc-Maconnerie, Paris,' Presses Uni versi tai res de 
France, 1963, 88 (n. 2),,109-112, 114, 115-117. Auguste Viatte, les SOilrces 
occultes du romantisme. Illuminisllle-théosophie. 1770-1820, Paris, Libr¡liri.e 
Honoré Champion, 1965, 45-292. , .... _.~ 
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se caracterizaban por la provocación de crisIS nerviosas en los sujetos. En 
1778, abandonó la hostil Viena y decidió instalarse en Paris, en donde 
estableció un nuevo consultorio, en el que utilizó un tratamiento colectivo 
basado en el agua magnetizada. El éxito alcanzado no impidió, sin embargo, que 
se viera obligado en 1784 a emigrar a Bélgica, Inglaterra y luego Alemania, en 
donde prosiguió sus actividades. Ya por entonces tenia seguidores entre la 
nobleza. Uno de ellos fue Armand Marie Jacques de Chastenet, marqués de 
Puysegur. Siguiendo 105 metodos de Mesmer, se dedicó a la curación magnética 
entre los campesinos en su propiedad de Busancy, cerca de SOlsson5, en la 
región de Champagne. En 1784, descubrió que mediante un gesto o una mirada era 
posible actuar sobre el fluido electromagnético -a5i lo llamó-, dirigiéndolo a 
voluntad, provocando un tranquilo y profundo sueño en sus pacientes. En este 
estado sonambúlico controlado, éstos adqulrian facultades que no tenian en su 
estado normal, como la clarividencia.'· Ese mismo año publlcó Mémolres pour 
servir a l'hlstolre et a I'etablissemment du magnétisme animal, en las que 
afirmó que un sonámbulo, bajo "sueño mesmeriano", podia comunIcarse con los 
muertos. Estas experiencias fueron prontamente Imitadas en Paris, 
constituyéndose los primeros circulas magnéticos. Sin ningún propósito 
terapéutico, estos circulas comenzaron a experimentar con las nuevas 
facultades que era posible adquirir a través del sueño magnetico provocado. 

Fue en 1783, cuando los discipulos y seguidores de Mesmer decidieron 
establecer en Paris la Sociedad de la Harmonia Universal, con filiales en 
varias ciudades de Francia, entre ellas, Estrasburgo, Burdeos y Lyon. La 
inscripción ascendia a cien luises. Muy pronto, el número de miembros llegó a 
trescientos." Entre ellos, se encontraba Jean Baptlste Wlllermoz (1730-
1824), quien fue -junto a Puységur- uno de los primeros en vincular el 
magnetismo con las futuras prácticas espiritistas. Willermoz, conOCido 
comerciante en sedas de Lyon, era un distinguido franc-mason, interesado en la 
alquimia y las ciencias ocultas en general. En 1753. fue fundador de la logia 
de la Perfecta Amistad y en 1763, fundador del Capitulo Soberano de los 
Caballeros del Aguila Negra Rosacruz, que se ocupaba de ocultismo. A partir de 
1766 (o 1768) fue. miembro de la Orden de los Elegidos eohen, de caracter 
teOSófiCO y teúrgico, fundada por Martines de Pasqually, del cual fue 
discipulo, al igual que el marqués Louis Claude de Saint-Martin. Debió ser por 
entonces que Wlllermoz fue Iniciado en la InvocaCión mágica de los espiritus, 
práctica que Martines de Pasqually habia Incorporado a la Orden. Una vez que 
este último abandonó Europa en 1772, Salnt-Martin comenzó en 1774 a escribir 
varias obras teOSóficas de caracter ocultista, que dejaron profunda huella en 

,. En 1872, Santiago Sierra aseguró que Mesmer habia presenciado varios casos 
de sonambulismo, pero que habia sido el marqués de Puysegur quien habla 
popularizado este efecto de la magnetizaclón. Felix M. Alvarez, en cambio, en 
1890 Se sumó a la op!nió~ g@neral al aflrmar que habla sido Puységur quien 
habia descubierto el sonambulismo. La IlustraCión Espirlta, Méxlco, Ig/4/1872, 
25-28;.19/7/1890, 67-69. 

" Según Paul Naudon, fueron los 
Orden de la Harmonia Universal, 
que se iniCiaban y contrlbulr a 
op. Clt., 115. 

masones -Mesmer lo era-, qUienes fundaron la 
con el propóslto de purificar a los adeptos 
la dlfusión de la doctrina de Mesmer. Naudon, 
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Europa. En la difusión de su doctrina, recibió la colaboración de Willermoz. 
En 1773 o 1774, éste últlmo ingresó a la Orden de la Estricta Observancla 
Templaria (masoneria mágico-esotérica de Rito Escocés fundada en Alemania por 
el barón K. von Hund),' quedando a cargo de la nueva provincia francesa. En 
177B, Willermoz convocó en Lyon a una convención a la que asistieron los 
delegados franceses de la Orden. Su propuesta de que en adelante su objetivo 
principal fuera el estudio de las ciencias ocultas trascendentes fue aceptada, 
por lo que ese mismo año fue fundada en Lyon la Orden d@ los Caballeros 
Bienhechores de la Ciudad Santa, cuyos dos grados superiores quedaron 
dedicados al estudio de la doctrina martinlsta (que reunia ldeas d@ Martines 
de Pasqually, Saint Martin y Willermoz). Esta reforma -que dio origen al Rito 
Escocés Rectificado en la controvertida ConvenclÓn de Wilhelmsbad en 17B2- no 
Sólo fue seguida por un gran número de logias, sino que la influencia del 
martinismo alcanzó incluso a Rusia. Seguldor de los magnetizadores Mesmer y 
Puységur, Willermoz se dedicó' por esa época a la magnetización en Lyon de la 
señorita Jeanne Rochette, obteniendo en 17B5 que ésta pudiera ver, en estado 
de sueño magnético, el mundo de ultratumba, estableciendo comunicación con los 
espirltus de los muertos, entre ellos, un familiar de Willermoz. 

Aunque fueron Puységur y Willermoz, los primeros en haber hecho del sueño 
magnético provocado, un instrumento de comunicación con los espiritus de 
ultratumba, existen pruebas de que también Mesmer habria asistido regularmente 
a reuniones espiritistas (aunque todavia no aparecia el término). En 17B7, la 
Sociedad Exegética y Filantrópica, que reunia a los swedemborglanos 'de 
Estocolmo, establecló relaclones con los mesmeristas de Estrasburgo, 
declarando que las expreSlones y manifestaciones de los sujetos magnetizados 
eran mensajes de los espiritus. Se produce asi, en las últimas décadas del 
siglo XVIII, la convergencia de la tradición teúrgica con la mesmeriana. 

A las comunicaciones verbales, siguió luego la escritura automática. Bajo 
sueño magnético, los sonámbulos escribian lo que los espiritus les dictaban. 
El escritor -y magnetizador- Jean Paul Richter, difundió esta escritura en 
Alemania y en 1B23, Ludwig Borne publicó un ensayo sobre el tema. 

En 1B29, el médico alemán Justinus Kernel' -quien como muchos d@ los 
mencionados, era heredero de la tradición teosófica- publiCó en Stuttgart, ~ 
Seherin von Prevorst, cuya edición francesa, La yoyante de Prevorst, apareció 
en 1B30. Considerada la primera obra espiritista, en ella informó 
detalladamente sobre los experimentos que durante tres años habia hecho con la 
sonámbula Frederique Hauffe, quien era capaz de ver y escuchar a los espiritus 
bajO sueño magnético, los que le comunicaban predicciones con todo acierto." 

,. Sobre la tradición mesmeriana de invocación a los espiritus, véase Ladous, 
op. cit., 16, lB-29, 119-120; Jacques Lantier, El Espiritismo, Barcelona, 
Ediciones Martinez Roca, 1976, 27-33.' Arnold, op. cit., 246-24B. Anthony 
Connen Doyles, Compendio aeneral de ciencias psiguicasy ocultas, Barcelona, 
Editorial Cervantes, 1925; 339-351. La Ilustración Espirita, México, 
12/6/1890, 3 bis-6 bis. Vidal Manzanares, Diccionario.de Sectas y Ocultismo, 
71,. 81-82, 148, 181, 202,' 245. Enciclopedia Univ@rsal Ilustrada Europe~
Americana, .Espasa-Ca~pe, v. eSPiritismo! hipnotismo', Mes~er y lIesmeri.s~~.~ ~c: 
Encyclopedla 01 Aeh910n, Y. esoterlclsfII. Paklu,' oo. CIt., 174-t7&. NauilOñ;' 
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Aunque en las d*cadas de 1830 y 1840, ya se hacian notar qUienes defendian no 
sólo la realidad de las comunicaciones con un mundo espiritual superior a 
través del magnetismo, sino también la doctrina de la transmigración de las 
almas (fue el caso, por ejemplo, de Charles Founer" y Honoré de Balzac"), 
las pr~ctlcas, que ya pueden definirse como espiritistas, eran m~s bien 
aisladas. Fue en 1848, en Estados Unidos, en donde aparecieron dos nuevos 
elementos que hicieron de estas pr~cticas marginales el fundamento central de 
un movimiento religioso. Aunque en sus inicios carecieron de fundamento 
doctrinariO alguno, aquellos elementos proporcionaron las bases para su r~pida 
estructuración en un sistema de pr~cticas. El primero de esos elementos estuvo 
constituido por el caracter tlptológico (es decir, por mediO de golpes) de las 
comunlcaClones con los espirltus, lo que garantizaba un diálogo "objetiVO", 
susceptible de "ven flcación". El segundo elemento fue su caracter 
democrátiCO: leJOS de estar restringida por barreras culturales (en el caso de 
los estudiosos del fluido magnético), que solian ser profundizadas por 
iniciaciones esotéricas (en el caso de la tradición m~gico hermética), la 
comunicación espiritista estaba abierta a todo quien quiSiera practicarla, 
Incluso de manera individual, con resultados inmediatos. 

En 1847, en Hydesville, un pueblo cercano a Nueva York, la casa de Michel 
Weakman fue objeto de aterradoras manifestaciones. Una noche, su pequeña hiJa 
sintió que una mano espectral se deslizaba hacia su cuello y cara, lo que le 
provocó un ataque de histeria. Después de un tiempo de tranquilidad, la 
familia fue despertada por fuertes golpes, de origen desconocido, lo que 
finalmente los convenció -menos de seis meses después de la primera aparición
de abandonar la casa y mudarse a Nueva York. Los Siguientes en habitarla -en 
diciembre de 1847- fueron los Fo_, una ferViente familia metodista que fue 
objeto de Similares manifestaciones: ruidos, golpes, chirridos. Aunque los 
miembros de la comunidad organizaron una vigilancia nocturna, nada pudieron 
descubrir. Hasta aqui, lo sucedido en nada se diferenciaba de lo tantas veces 
descrito en las crónicas sobre aparecidos. Con el transcurrir de los dias, sin 
embargo, las niñas Katie y Maggy descubrieron que Mr. Splitfood -"Señor 
Pataquebrada", nombre con el que bautizaron al misterioso causante de los 
rUldos- podia ser objeto de sus Juegos. Cuando su madre se dio cuenta que los 
chasquidos que sus hijas haclan con los dedos eran imitados por el fantasma, 
pidió a éste que contestara unas preguntas en forma afirmativa o negativa. El 

0R. Cit., 52, 102-103. Vlatte, oR. cit., 223-231 • 

.. Ladous, oc. cit., 37, 40, 119-120. Christie-Murray, oc. cit., 80. 

,. Ladous, oc. cit., 28, 120-121. Chrlstie-Murray, 0R. cit., 80. En las obras 
de Balzac es pOSible encontrar la huella del swedemborgianismo, pero también 

.del escteriSffiü ocultlsta, en especial del hermetismo yel martinismo. El 
pensamiento de Balzac se encontraba fuertemente Influido por las obras de 
Paracelso, Boehme, Swedenborg y principalmente Saint Martin. Es posible que 
haya reCibido también la influencia de Eliphas LevI, de qUien eran discipulas 
las hermanas de su esposa. The Encyclopedia of Religlon, v. esotericlsm. 
Naudon, 0R. cit., 122. E. R. Dalmor, Quién fue y qUién es en ocultismo. 
DiCCionariO biográfiCO de ocultistas. registro de entidades y publicaCiones, 
Buenos Aires, Editorial Kler, 1989, v. Balzac. 
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éxito obtenido, lejos de t .. anquiliza .. la, la inquietó aún más." la 
expe .. ,encia fue .. epetida en la siguiente noche, con el mismo .. esultado, lo que 
los convenció de info .. ma .. a los vecinos de lo que estaba ocu .... iendo. A la 
te .. ce .. a noche, concu .... ie .. on donde los Fox, un pasto .. , un juez y un médico, 
quienes no sólo fue .. on testigos, sino que pa .. ticipa .. on del .. udimenta .. io 
inte .... ogato .. io al espi .. itu. P .. onto comenza .. on a acudi .. pe .. sonas de toda la 
.. egión, incluida Nueva yo .. k. En cuanto a los vecinos, la inicial cu .. iosidad se 
convi .. tió en abie .. ta hostilidad hacia quienes conside .. aban en t .. ato con el 
demonio. la Igles,a metodista local expulsó a los Fox y p .. ohibió a sus fieles 
segui .. en .. elación con ellos. Uno de los vecinos, sin emba .. go, un cuáque .. o de 
nomb .. e Isaac Po .. t, ideó la fo .. ma de en .. iquece .. el diálogo con el espl .. itu, 
p .. oponiendo que a cada let .. a del alfabeto co .... espondie .. a un núme .. o dete .. minado 
de golpes.'· Este lento y labo .. ioso sistema pe .. mitió al espi .. itu no sólo 
identifica .. se como Cha .. les Ryan (o Haynes, o Roena), asesinado en 1832, sino 
info .. ma .. sob .. e la localización de sus .. estos: el sótano de la casa. Excavado 
el luga .. , se encont .. a .. on huesos que algunos identifica .. on como humanos, ot .. os 
como p .. ovenientes de animales. los .. umo .. es de que habla quienes planeaban 
quema .. la casa, hicie .. on que Iohn Fox y familia decidie .. an t .. aslada .. se en 
ab .. il de 1848 a Rocheste .. , estado de Nueva yo .. k, en donde vivla la hija mayo .. , 
ya casada, leah Fox Fish. AlU las manifestaciones .. ec .. udecie .. on, con luces 
que apa .. ecian a inte .. valos, muebles que se movlan, cace .. olas que volaban po .. 
la casa y espi .. itus que se mate .. ializaban. Aunque p .. onto la casa comenzó a se .. 
invadida po.. cu .. iosos, los espi .. itus -ya po .. entonces, e .. an va .. ios- no se 
contenta .. on con ello y comunica .. on que habla llegado el momento de da .. a 
conoce.. "la ve .. dad" al mundo. Inicialmente, los Fox .. echaza .. on tal 
posibilidad, no sólo po .. temo .. a la .. eacción pública, sino también po .. que aún 
dudaban de la autop .. oclamada benevolencia de los espl .. itus. Finalmente, aunque 
declina .. on alquila .. el Co .. inthian Hall como p .. oponlan los espl .. itus, los Fox 
acepta .. on a fines de 1848 o .. ganiza .. " .. euniones espi .. itualistas" en casas de 
am'gos, en fo .. ma disc .. eta. El Objetivo e .. a que los espl .. itus pudie .. an da .. a 
conoce .. su mensaJe de paz y felicidad. Muy p .. onto, las .. euniones se 
multiplica .. on y los adeptos c .. ecie .. on en núme .. o. El 14 de noviemb .. e de 1849, 
la petición de los espi .. itus fue finalmente acogida po .. un g .. upo de 
convencidos espi .. itistas, quienes o .. ganiza .. on la p .. ime .. a .. eunión pública en el 
Co .. inthian Hall de Mancheste ... En 1850, la familia Fox se t .. asladó a la ciudad 
de Nueva yo .. k, donde dive .. sas pe .. sonalidades asistie .. on a una se .. ie . de 
expe .. imentos. Fue tal el éxito que en 1850 se calculaba en diez mil los 
espi .. itistas en Nueva yo .. k. Ese año, el pasto .. Thomas lake Ha .... is fundó en 
Nueva York, la Sociedad de la He .. mandad de la Nueva Vida, una iglesia 
espiritista c .. istiana. En 1851, las he .. manas Fox fue .. on sometidas a e.amen po .. 
t .. es médicos de la Unive .. sidad de Buffalo, quienes concluye .. on que los golpes 
con los que supuestamente se comunicaban los espl .. itus, e .. an c .. ujidos. de las 
a .. ticulaciones de sus .. odillas. En 1852, se celeb .. ó el p .. ime .. cong .. eso 
espi .. itista en Cleveland. Pa ... a este ... año, algunas fuentes hablan de un núme .. o 

.. Esta p .. ime .. a comunicación de la familia Fo. con los espi .. itus hab .. la 
ocu .... ido el 31 de ma .. zo de 1848. 

,. Eh· 1877, la Ilust .. ación Espiri ta comentó que en Estados Unidos, los 
"-¡gno .. antes" confundian a los p .. otestantes cuáqueros "o swedlnbo .. gianos" con 
los espíri taso La Ilustración. Espirite. MéKico. 19/e/len, 2M), ·_·0· 
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de mediums que oscilaba entre diez mil y treinta mil en todo el pals. En 
cuanto a los adeptos, se calculaban entre quinientos mil y tres millones. 

Las formas que adoptaron las prácticas espiritistas se deben en gran parte a 
Andrew Jackson Davis, conocido como el "vidente de Poughkepsie", quien 
aparentemente desde 1844 reclbla, en estado de trance, menSAJeS de los 
esplritus. Fue quien introdujo la práctica de Invocar a los esplritus en torno 
a una mesa, mediante la intervención de un medium en trance. A él también se 
debe el que el movimiento espiritista norteamericano haya adoptado una forma 
de organización similar a la de las congregaciones religiosas, con lugares de 
culto, ministros religiosos y misioneros. Por otra parte, la masiva difusión 
del espiritismo provocó la vulgarización de fenómenos hasta entonces 
considerados excepcionales. Los "espíritus golpeadores ll comenzaron a centrar 
sus manifestaciones en las mesas, lo que popularizó el fenómeno de las "mesas 
giratorias" y "parlantes" (obtenido por primera vez por la hmilla FOK en 
1849). Se hicieron habituales las noticias acerca de esplritus que jugaban 
bromas pesadas a los aSistentes, manifestándose en forma grosera y hasta 
sometiendo a violenta persecución a ciertas personas. La popularidad que 
alcanzaron las prácticas espiritistas hizo que qUienes tenlan la facultad de 
convocar a los esplritus, slrv,éndoles de instrumento para sus 
manifestaCiones, comenzaran a cobrar por sus actuaciones públicas. Fue el caso 
de las propias hermanas FOK, qUienes fueron manejadas por su hermana Leah, 
convert,da en su representante. En 1850, Katherine y Margaret se eKh,blan 
donde Ph,neas T. Barnum, conocido empresario de espectáculos en Connecticut, 
Iniciando asl una carrera que luego las llevarla a las principales ciudades de 
Europa. En 1853, en Nueva York, fue publicado Soiritualism, de J. W. Edmonds y 
G. T. DeKter (el primero, juez del Tr,bunal Supremo del Estado de Nueva York, 
qUien luego se convertirla en el patriarca del espiritismo en esa ciudad). 
Pronto le SigUió E. W. Capron, con Modern spirltuallsm (Boston, 1855), quien 
al titular su obra usó el nombre con el que seria conocido en adelante el 
nuevo movimiento en el mundo anglosaJón, "espiritualismo moderno ll

•
17 

En Europa, en tanto, cont,nuó la publicaCión de obras sobre magnetismo, 
sonambulismo y comunicaciones de ultratumba. Tras iniCiar sus estudios sobre 
sonambulismo en 1845, el publiCista -y ocult,sta- francés Louis Alphonse 
Cahagnet (1805 o 1809-1885) publiCÓ en 1848, en Parls, el primer volúmen de 
Arcanes de la vie future dévollée, que contenla una eKposlclón de sus 
eKperlmentos con ocho sonámbulos y las comunicaciones que éstos hablan tenido 
con 36 esplritus, quienes hablan proporcIonado una detallada descripción de la 
vida de ultratumba. En enero de 1849, publicó un segundo volúmen, que Inclula 
testimonios de escéptiCOS que hablan asistido a sesiones con la medium Adéle 
Maginot. Sus Siguientes obras fueron Sanctualre du splrltuallsme (Parls, 1850; 
traducida al inglés el año siguiente), Du traltement des maladles. avec une 
eKposltlon des dlverses méthodes de magnét,satlon (Parls, 1851) y Lumiére des 

17 Lantler, oc. cit., 39-47. Ladous, op. Cit., 16, 28-33. AleKander, op. cit., 
81-82. Yvonne Castellan, Le Spirltisme, Parls, 1954, 7-8. Vidal Manzanares, 
DiccionarIO de Sectas y Ocultismo, 58, 68-70, 78-79, 96. Enciclooedla 
Universal Ilustrada Europeo-Americana, Espasa-Calpe, v. espIritismo. 
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morts ou 
1851).'· 

Etudes magnétigues. Dhilosophigues et spiritualistes (Paris, 

En 1852, el fenómeno de las "mesas giratorias" finalmente apareció en Escocia 
e Inglaterra y en 1853, en Alemania y Francia. Contribuyó a la difusión en 
Europa de las prácticas espiritistas, el arribo en 1852 de las mediums 
norteamericanas Hayden y Roberts. Entre las primeras conversiones obtenidas en 
1853, estuvieron las de Robert Owen y Victor Hugo. La proliferación de 
reuniones en las que se obtenia la levitación de mesas, renovó el interés por 
explicar estos fenómenos. Lo intentó el conde Agénor de Gasparin, junto a un 
grupo de experimentadores, en una serie de sesiones organizadas en 1853, en 
Valleyres, Suiza, bajo condiciones de control que imposibilitaran el fraude. 
Posteriormente, en Des tables tournantes (Parls, 1854), planteó la hipótesis 
de que los movimientos eran provocados inconscientemente por los presentes, 
mediante la acción de un fluido desconocido. A similar conclusión llegó el 
profesor M. Thury en su·Les tables tournantes (Ginebra, 1855)." 

En 1854, en Parls, salió a la luz pública Philosophie Religieuse. Terre et 
Ciel, obra en la que el filósofo francés Jean Reynaud (1806-1863) sostuvo las 
mismas ideas que ya habla planteado Charles Fourier y que luego sistematizarla 
Allan Kardec (pseudónimo de Hippolyte Rivail): el alma humana tiene múltiples 
existencias, cada una de las cuales sirve de preparación para la siguiente, 
vidas que primero se desarrollan en la tierra y luego en otros planetas, en un 
camino de perfección que no tiene fin. La posibilidad de recordar las 
sucesivas existencias era el resultado de esa perfección. Con esta obra, Jean 
Reynaud -e indirectamente, Charles Fourier- se constituye en el antecedente 
inmediato de la doctrina kardeciana.~ 

Por entonces, Cahagnet prosegula con su vasta producción. Entre sus siguientes 
obras destacaron: Encyclopédie magnétigue spiritualiste (Parls, 1854-61), 
Révélations d'outre-tombe (Parls, 1856), Magie magnétigue on traité historigue 
et oratigue de fascinations. apports. suspensions. pactes. talismans. charme 
des vents ••.• (Parls, 1858) y el tercer volúmen de Arcanes de la vie future 

,. Enciclopedia Universal Ilustrada 
Cahagnet. Encyclooedia of Occultism ~ 
Shepard, Detroit/London, Gale Research 
Cahagnet. 

Europeo-Americana, Espasa-Calpe, v. 
Paraosychology, edited by Leslie A. 

Inc, 1991, third edition, 2 vols., v. 

1" Ladous, OO. el t., 36, 
cit., 8-10. Enciclopedia 
v. espiritismo. ' 

121-122. Alexander, oo. cit., 84-85. Castellan, ~ 
Universal Ilustrada Europeo-Americana, Espasa-Calpe, 

2O'Ladous, oo. cit., 41-42. Christie-Murray, oo. cit., 80, 87, 319 (n. 57). 
McDannell y Lang, oo. cit., 364-365. Existirla, además, otro antecedente. 
Según César Vidal, la doctrina de la Iglesia Católica Evangélica, fundada en 
Francia a principios del sigl·o XIX por Charles Guillaume Naundo.rf <1785-1845), 
tuvo posteriormente una "enorme 'influencia" en los .medios espiritistas. Sus 
enseñanzas eran "de corte teosafico": uni'cidad de. Dios, reencarnación de l.as 
almas y salvación final de todos los hombres. Vidal Manzanares, Diccionario de 
Sectas y Ocul tismo, 104, 161. . .. " =='"~ .. 
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dévoilée (Parls, 1860), a las que siguieron otras." 

El Dr. Rivail (1804-1869), con estudios en medlcina, clenclas, filosofla y 
lenguas, era un reconocldo pedagogo, disclpulo de Pestalozzi. En 1854, se 
interesó por prlmera vez en los fenómenos provocados por los esplritus, 
gracias a un amlgo que le confió los hechos de los que habla sido testigo. Por 
entonces, Rlvail era un convencido de la realidad del magnetismo, cuyas 
teorlas mesmerianas habla estudiado en profundidad -era miembro de la Sociedad 
Francesa de Magnetlstas-, pero se mostró escéptico ante la posibllidad de la 
existencla de "mesas parlantes". En mayo de 1855, asistió por primera vez a 
una sesión de magnetlsmo, en la que disipó totalmente sus dudas. A partlr de 
entonces se convirtió en un asiduo asistente a estas reuniones, iniciando 
proliJas observaclones respecto a lo que vela e intentando formarse una idea 
respecto al mundo invisible de los esplritus. Criado en la religión católlca, 
pero educado en un pals protestante, durante largos años Rlvall habla 
concebido la ldea de una reforma religiosa que unlficara las creencias. Más 
tarde, Rivall recordarla que desde el inicio de sus observaciones, vlslumbró 
la posibilidad de encontrar la solución que habla buscado gran parte de su 
vida.~ Alentado por un grupo de amlgos, Rivail inlcló la tarea de 
slstematizar la información de que se disponla, unificando lo disperso, 
aclarando lo confuso, desechando lo absurdo, separando lo accesorio de lo 
esencial. Para ello, Rivail se valió de una clncuentena de cuadernos en los 
que sus amigos hablan registrado durante cinco años las experlencias de las 
que hablan sldo testigos, además de documentación procedente de otros palses, 
principalmente Estados Unidos. En esta ardua tarea, Rlvall no sólo recibló la 
colaboración de los esplritus en la corrección de algunos capltulos del libro 
que estaba escriblendo: el 30 de abril de 1856, le fue revelado -a través de 
una sonámbula- que habla sldo escogido para cumplir una misión que salvarla al 
mundo. 

La que serla la prlmera de sus obras fundamentales, Le llvre des esprlts, 
salió finalmente a la luz pública el 18 de abril de 1857, bajo el pseudónimo 
de Allan Kardec (según una comunicación recibida en 1855, en una de sus vldas 
anterlores habla sido un druida y ése habia sido su nombre). En esta obra, 
además de sentar las bases filosóficas de la nueva doctrina, Rivall planteó 
que el nombre de "espiritualismo", que era el que se utilizaba en el mundo 
anglosaJón, no era el apropiado para designar a la nueva fllosofla. En efecto, 
en térmlnos fllosóficos, "esplrltuallsmo" era todo aquello que se oponla al 
materlallsmo. Dado que la nueva doctrina tenia como fundamento la relación del 

•• Enciclopedia Uruversal llustrada Europeo-Amencana, Espasa-Calpe, v. 
Cahagnet. Encyclopedia of Dccultlsm & Parapsychology, v. Cahagnet. 

22 Cemo ya v!mos; hacia tan sólo un año que Jean Reymaud habia publicado Terre 
et Ciel (1854), obra en la que planteaba los mismos principios fundamentales a 
los que luego llegó Rivail: pluralldad de eXistenclas del alma humana, 
pluralidad de mundos habitados y progreso indefinido. Aparentemente, la 
"solución" a la que aspiraba Rivail era una fllosofia que estUViera basada en 
hechos incontrovertidos, aceptados por todos, reconCiliando de esa manera la 
rel!glón con la Ciencia. No bastaba, por tanto, la postulación de princlplos 
generales, Sino su comprobación mediante la observación. 
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mundo material con los seres del mundo invisible, el nombre más apropiado 
debla ser "espiritIsmo".~ El éxito de este libro fue inmedIato, con una 
segunda edición en 1858, a la que siguieron otras, en los principales idiom.s. 
En enero de 1858, fundó la Revue Spirite y en abril, la Sociedad Parisiense de 
Estudios Espiritistas, de la que fue elegIdo presidente. En los siguientes 
años, publicó Qu'est-ce que le spiritisme? (1859), Instruction pratigue sur 
les manifestations spirites (1860), Le livre des médiums (1861), Refutation 
aux critiques au spiritisme (1862), L'Evangile selon le spiritisme (1864), Le 
ciel et l'enfer. ou La iustice divine selon le spiritisme (1866) y La génése. 
les miracles et les prédictions selon le spiritisme (1868). Una serie de otros 
ensayos y articulos hubieron de ser publicados póstumamente, pues después de 
un intensa actividad que lo hizo recorrer toda Francia, organiz.ndo clrculos, 
polemizando con católicos y materialistas y denunciando a los charlat.nes, 
falleció el 31 de marzo de 1869, en Parls, a los 65 años. Sus restos fueron 
enterrados en Parls, en el cementerio de Pére-Lachaise, en donde se construyó 
un monumento funerario en forma de dolmen.~ 

La difusión del espiritismo fue rápida. En 1872, eran más de 120 los 
periódicos espiritistas que se publicaban en el mundo. Entre los más 
importantes se encontraban cuatro publicaciones de Francia, cuatro de España, 
cuatro de Inglaterra, cuatro de Estados Unidos, tres de Italia, tres de 
Alemania, dos de Bélgica, una de Suiza, una de Australia, una de Brasil y una 
de Uruguay, sin mencionar los dos periódicos de México. The Banner of Light de 
Boston, decano de la prensa espIritista, fundado en 1850, aseguraba tener en 
1872 tres millones de suscriptores. Según cálculos -seguramente optimIstas
hechos por las sociedades y periódicos espiritistas europeos y norteamericanos 
-reproducidos por la prensa mexicana-, "la doctrina" contaba a fines de 1873 
con 21 millones de "creyentes", con numerosas publicaciones que ya inclulan 
las de Austria y Turqula. A principios de 1874, comenzó a publicarse un 
periódico en Cuba. Durante 1875, los periódicos publicados en Francia 
aumentaron a seis, los de España a cinco, los de Inglaterra a cinco, los de 
Austria a dos, los de Estados Unidos a siete, los de Mexico a cuatro y los de 
Brasil a dos, mientras que continuaban las publicaciones en Italia, Al.~ania, 
Bélgica, Suiza, Turqula, Australia, Uruguay y se sumaban las de HOlanda, 
Hungrla, Egipto, Perú y Chile. 2

' El seguimiento de la prensa mexicana, 

~ El que califiquemos al espiritismo kardeciano como una nueva doctrina se 
debe a que sus fundamentos filosófico-religiosos se apartaron de las doctrinas 
teosófico-pantelstas, herméticas, neoplatónicas y caballsticas, las que fueron 
asumidas y desarrolladas por otras corrientes, como el ocultismo, el 
teosofismo blavatskiano y, ya en las primeras décadas del siglo XX, el 
antroposofismo. 

N Lantier, op. cit., 50-62. Ladous, op. cit., 38-47. Castellan, op. cit., 42-
44. Apuntes biográficos de Allan Kardec publicados en La Ley de Amor, Mérida, 
19/5/1876, 67-69, los que fueron extractados de la Revue Spirite de mayo de 
1869. The Encyclopedia of Religion, v. kardecism. 

2S La Ilustración Espirita, Mexico, _ 15/11/1872, 163-164; suelto s.f. 
encuadernado entre el 19/4/1873 y 15/4/1873; 15/3/1874, 96. La Ley de Amgr, 
Mérida, 19/1/1876, 8. 
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permite ampliar esta lista con publicaciones en Argentina (1877), Colombia 
(1878) y Puerto RIco (1878). En 1887, existlan 30 millones de creyentes, con 
cien revistas escritas en todas las lenguas.~ En 1889, los periódicos 
espiritistas en Francia eran nueve; en España, ocho; en Estados Unidos, siete; 
en Inglaterra, tres; en Bélgica, tres; en Italia, tres; en Alemania, Suiza, 
Holanda, Portugal, Egipto y Australia, uno; en Puerto RICO, tres; en Cuba, 
Haitl, El Salvador, Venezuela, Brasil, Uruguay, uno; Argentina, cinco; Perú, 
uno; y Chile, uno. p 

También en RUSia el espiritismo se difundió rápidamente. En IB76, una 
"mul ti tud" de fl rmas fue presentada en protesta por un Inforlne desfavorable 
que sobre los fenómenos espiritistas habla presentado la Comisión Clentlfica 
de San Petersburgo. Entre los firmantes se encontrab~n muchos miembros de la 
alta nobleza, entre ellos varios prlncipes y princesas, además de condes y 
barones.'" Por otra parte, un periódico esplritist~ comentó en 1877 que "el 
Espiritismo ha Invadido las posesiones inglesas de la India, donde encuentra 
un poderoso aliado en las analoglas que nuestra doctrina tiene con el 
brahmlsmo y el budismo, y sobre todo en la popularidad de esos mediums 
conocidos con el nombre de faklrs".20 

Además de los 
Hugo" y Robert 

ya mencionados 
O ... en, ""otras 

Charles Fourler," Honoré de Balzac, "Victor 
numeros~s personalid~de. contribuyeron con su 

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/II/1888, 216-218. 

P El Sol, Lima, 11/12/1889, reproducido por La Ilustración Espirita, MéXICO, 
lQ/3/1890, 333-334. 

,. La Ley de Amor, Mérida, 16/11/1876, 184. Dieciséis a~os más tarde, se 
aseguraba que toda la Corte era afecta al espiritismo y que el Zar, los 
Grandes Duques y el resto de la familia Imperial invocaban a los esplritus, 
pidiéndoles consejo en situaCiones polltlcas graves. La IlustraCión Espirita, 
MéXICO, lQ/8/1892, 111. 

:lO La Ilustración Espirita, MéXICO, lQ/2/1877, 61. 

.. Ladous, op. Cit., 37, 40, 119-120. Chrlstie-Murray, op. Cit., 80. 

::u Ladous, oo. cit., 28,120-121. Christie-Murray, oo. Cit., 80. 

32 Sobre las actiVidades espiritistas de Vlctor Hugo, véase Alexander, ~ 
Cit., 243-245; Lantier, op. cit., 112; Ladous, op. cit., 45, 121; Castellan, 
oo. C¡t., 9. Iniciado en el espiritismo en 1853 por su amiga Delphine de 
Girardln, Eliphas LeVI lo introdUJO en el ocultismo (Dalmor, op. Cit., v. 
Hugo). Fue firme defensor de la idea de la reencarnaCión (Christle-Murray, ~ 
Cit., 84). Según Denis Saurat, gran parte del pensamiento filosófico-religioso 
de Vlctor Hugo estaba basado en la cábala. Denis Saurat, La Religlon de Vlctor 
Hugo, Parls, 1929, citado por el editor Ross NIChols en la presentaCión de The 
Hlstory and Practlce of Magic, de Paul Christian [Christian Pltoisl, Ne ... York, 
The Cltadel Press, 1969 (1ª ediCión, 1870), Xli. 
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prestigio 
Lincoln,u 
otros. 

a la 
Napoleón 

difusión 
1 1 1 ," 

del espiritismo: Alejandro Oumas,~ Abraham 
Garibaldi" y la Relna Victorla," entre muchos 

No todos ellos fueron, sin embargo, seguidores de Allan Kardec. Aunque con un 
éxito arrollador en Europa continental e Iberoamérica, la doctrina kardeciana 
no tUYO la misma recepción en el mundo anglosajón, debido fundamentalmente a 
su rechazo a la doctrina de la reencarnación. n En general, se ha postulado 

Ladous, op. cit., 66, 121. Castellan, op. Clt., 10. Oalmor, oo. cit., v. 
Owen. 

~ Ladous, op. cit., 28. 

30 Alexander, op. cit., 46. Oalmor, op. cit., y. Lincoln • 

.. Eros Nicola Siri, El gran Home, Buenos Aires, 
108-112, 114-123, 149. Alexander, op. cit., 
Espiritismo y sé lo que digo" (Napoleón 111): 
reproducido por La Ilustración Espirita, México, 

Editorial Kier, 1974, 91-104, 
175. "Digo que creo en el 
El Sol de Lima, 11/12/1889, 

lQ/3/1890, 333. 

.. La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1876, 192. "Esta religión de la razón 
y de la ciencia se llama Espiritismo" (Garibaldi): El Sol de Lima, 11/12/1889, 
reproducido por La Ilustración Espirita, México, IQ/3/1890, 333. 

,. Ladous, op. cit., 91. En septiembre de 1872, The Medium and Oaybreak de 
Londres informó sobre cómo la Reina Victoria se habla conyertido al 
espiritismo. En agosto de 1892, La Ilustración Espirita pUblicó que desde 
hacia tiempo, la Reina yenla reuniendo en un libro las comunicaciones que 
recibla de su difunto esposo, el prlncipe consorte, a quien le pedla consejo 
sobre problemas pollticos. Agregó que toda la aristocracia inglesa se 
inclinaba hacia las inyestigaciones pslquicas. La Ilustración Espirita, 
México, 15/11/1872, 163-164; IQ/8/1892, 111. 

n Renuentes a aceptar la doctrina kardeciana -muchos la ignoraron con 
displicencia-, los anglosajones incluyeron entre sus preferencias a. una 
multitud de autores, de muy diferente Indole. De entre todos ellos, destaca el 
yidente, curador magnético y medium norteamericano Andrew Jackson Oayis (1826-
1910), quien escribió cerca de treinta yolúmenes, yarias yeces reeditados. 
Lantier, op. cit., 155, 157. Vidal Manzanares, Diccionario de Sectas y 
Ocultismo, 58. The Encyclopedia of Religion, Y. kardecism. En 1878, el 
Moniteur de la Féderation BeIge Spirite et Magnétigue comentó que los hermanos 
de los Estados Unidos, a quienes le!> . "repugnaba" admi tir la teorla de. la 
reencarnación, comenzaban a hacerlo; el que la doctrina hubiera comenzado a 
echar ralees, habla sido proyocado -en su opinión- por la traducción al inglés 
de las obrag de Allan Kardec. Este comentario fue reproducido en La Ley de 
amer, Mérida, 18/6/1878, 96. La opinión mayoritaria era que el mundo latino 
era más receptiyo a la idea de la reencarnación. En 1890, Henry Lacroix 
comentó que "como a los mexicanos, generalmente, les es más familiar el 
francés que el inglés,. los espiritas dal pals es Un muy al tanto de las' obr.s 
de Kardec, y aceptan la doctrina de la reencarnación como lo hace todala'ra'zá " .. ' 
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que ésta les resultaba a los anglosaJones demasiado extravagante. Otros 
autores han planteado, en cambIo, que el rechazo se debió a que el modern 
spirituallsm -ni siquIera el término de espiritismo quisieron aceptar- era 
básicamente racIsta: la aceptacIón de la reencarnación habrla Implicado asumir 
la posIbIlidad de que un blanco reencarnara en un negro.~ La hipótesis 
resulta Interesante, aunque requerirla una mayor fundamentacIón. Entre quienes 
se adherlan a la doctrina de la reencarnación, no todos aceptaban el 
planteamiento kardeciano de que los esplritus no tentan sexo ni nacIonalidad 
(pudiendo reencarnar alternatIvamente tanto en hombres como en mUJeres, y en 
dIferentes lugares del planeta y del espaCIO). En sectores heterodoxos -no muy 
apreciados por los kardeclanos-, habla quienes sostenlan que en el mundo 
espirItual, existlan "nacIones fluldicas", de las que las naCIones de 
encarnados eran su expreslon terrenal. Afirmaban, además, que los esplritus 
tenlan sexo, pudIendo contraer matrimonIo." Aceptando este planteamIento, se 
habrlan POdIdo eventualmente conCIliar las ideas reencarnaclonistas con las 
racIstas, argumentando que los esplritus se agrupaban no Sólo en naciones y 
sexos, sino también en razas. Por otra parte, la reencarnación siempre ha 
estado VInculada a la Idea del castIgo y la recompensa: esto habrla reforzado 
la Idea racIsta de que eXIsten seres InferIores y superiores (aunque tambIén 
habrla permitido suponer la posibilidad de la reencarnación en razas no 
deseadas, como producto de pecados comet,dos en vidas anterIores). Por ultimo, 
el que en 1875 se haya constItuido la Sociedad TeOsófica en Nueva York, 
extendIéndose rápIdamente a Inglaterra y la India, indica que la Idea de la 
reencarnaCIón no era repudiada en todos los sectores anglosajones. Cabe hacer 
notar, SIn embargo, que la doctrina teOSófica sobre la reencarnación no era 
kardeclana, sino brahamánlca. 42 En conclusIón, podemos aceptar razonablemente 
un trasfondo racista en el rechazo de los sectores populares norteamericanos a 
la idea de la reencarnaCIón. En el caso de los sectores intelectuales de 
Estados Unidos y prIncipalmente de Inglaterra, el rechazo pudo deberse más 
bIen al tradIcional pragmatismo del pensamiento anglosaJón, renuente a aceptar 
lo que no se podla comprobar emplricamente. u Por ultimo, quienes si 
estUVIeron dIspuestos a entrar en el terreno de las especulaciones 
filosóficas, prefirieron hacerlo dentro de la tradición orientalista de la 
reencarnaCIón y no adoptar la doctrina kardeciana. 

latIna que goza de 
Boston, 24/5/1890, 
lQ/7/1890, 85-88. 

mucha perspicacIa". Publ icado en The Banner of 
y reproducido en La IlustraCIón Espirita, 

LIght, 
MéXICO, 

~ Alexander, op. CIt., 267. 

4' Es lo que planteó Henry Lacro(x en Mes experiences avec les esprits (Parls, 
1889). La IlustraCIón Espirita, México, lQ/6/1889, 49-52. 

42 Sobre la doctrIna teosófica, expuesta por el 
Blavatsky, y comentada por un espirItista, véase 
MéXICO, lQ/7/1878, 212-217; lQ/8/1878, 240-245. 

coronel Olcott y Madame 
La Ilustración EspirIta, 

4l Recordemos que, 
kardeclanos, las 
clentlflcamente. 

tanto para espirItualistas anglosajones como 
manifestaciones de los esplrltus eran 

espiritistas 
demostrables 
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Dentro de la misma Francia, tamblén e.istió oposición. Fue el caso de Z. J. (o 
A. T.) Piérart. En una época secretariO del barón du Potet -publicista del 
magnetismo mesmerlano-, fue fundador en ese pals de una escuela espiritualista 
que negaba la doctrina kardeclana de la reencarnación. Adversario de Allan 
Kardec, en 1858 fundó la Revue Soiritualiste, de la cual fue director, 
manteniendo una postura de confrontación con la Revue Soirite." Debido a que 
sus seguldores nunca fueron muy numerosos, la publicación se descontinuó. 
ReapareCió en 1870 baJo el titulo de Concile de la Libre Pensée, pero fue 
clausurada en 1873, debido a presiones de la Iglesia. Piérart falleció en 
1878." Su influenCia, en todo caso, no debió ser escasa, pues en 1872, 
Incluso en Mé.ico e.istlan algunos pocos clrculos que "se inclina[baln a la 
escuela de Pierart" .... 

La circunstancia de que el fallecimiento de Allan Kardec hubiera ocurrido un 
31 de marzo, la misma fecha en que -según se decla- los Fo. hablan tenido su 
primera comunicación, brindó la oportunidad para que ambas tendencias -la 
kardeciana y la anglosajona- celebraran en una misma fecha el advenimiento del 
espiritismo moderno. El 31 de marzo de 1876, por ejemplo, tanto en Madrid como 
en Boston se celebró el XXVIII Aniversario de la divulgación del 
Espiritismo.'7 En el caso me.icano, no tenemos noticia de que alguna vez se 
hayan conmemorado los eventos ocurridos en Hydesville. Lo que si fue 
celebrado, a partir de 1889, fue el aniversario de la desencarnación de Allan 
Kardec. 

Entre los espiritistas anglosajones, uno de los más renombrados fue el 
reputado naturalista inglés Alfred Russel Wallace (1823-1913), conocido por 
haber formulado en 1858, al mismo tiempo que Charles Darwin, la teorla de la 
transformación de las especies por selección natural. Convertido al 
espiritismo en 1865, e.presó sus dudas sobre la validez de e.tender su teorla 
a la especie humana, declarando que la aparición y desarrollo de las 
capaCidades intelectuales no podla ser atribuida a la selección natural, sino 
a la acción de inteligenCias superiores, los esplritus. Probablemente 
perteneció a la Brltish National Association of Spiritualist. q En 1882, 
participó en la fundación en Londres de la Society for Psychical Research, que 
Inclula tanto a partidarios como refractarios al spiritualism. Por esta misma 
época, se dedicó asiduamente a la observación de mediums, como el inglés W. 

"La Revue Soiritualiste 
Kardec enVió a un librero 
en España. Esto revela la 
Lantler, oo. cit., 61. 

fue una de las publicaciones que, en 1861, Allan 
de Barcelona, quien deseaba difundir el espiritismo 
toleranCia de Kardec ante las opiniones divergentes. 

,. Encyclopedla of Occultism & Parapsychology, v. Piérart. Vidal Manzanares, 
Diccionario de Sectas y Ocultismo, 236. 

~ La Luz en Mé.ico, Mé.ico, 23/1/1873, 2. 

'7 La Ley de Amor, Mérida, 1917/1876, 104. 

q Se hace referencia a esta sociedad en La Ilustración Espirita, Méxicq,, __ 
10/12/1875, 376. 
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Eglington, qUIen en la década de 1880 provocaba la materIalIzación de 
espiritus. u 

En 1869, la Dlalectlcal Soclety de Londres decidió someter los fenómenos 
espIrItIstas a una InvestIgacIón regIda por parámetros clentiflcos. Designó 
para ello a una treIntena de sus miembros -todos destacados en el campo de la 
cIencia, entre ellos Wallace- para que integraran un comité de investigación. 
El 20 de Julio de 1870, después de cIncuenta sesIones efectuadas a plena luz, 
por seIs subcomItés, durante dloclocho meses, SIn medlums profesIonales, un 
largo Informe fue presentado. Alli, el comIté deJó constancIa de los fenómenos 
que se habian observado, los que se reducian básIcamente a rUIdos sin origen 
muscular o mecánIco, desplazamIentos de objetos producIdos sIn presIón 
muscular o mecánIca, y respuestas y dIctados obtenIdos por medio de un 
alfabeto de golpes proyenlentes de un agente IntelIgente desconocIdo. La 
memorIa correspondiente, Report of the Commlttee of the Dialectlcal Soclety, 
fue publIcada en Londres, en IB71.~ 

En 1869, WIlllam Crookes (1832-1919), prestIgIoso quimico-fislco, mIembro de 
numerosas socIedades clentificas y autor de importantes descubrImientos e 
lnvenclones, inició en Londres sus propias investigaclones sobre estos 
fenómenos. Sus primeros eKperimentos los realIzó en 1869-1873, Junto a un 
equIpo de colaboradores, con la partiCIpaCIón del mundialmente famoso medlum 
Daniel Dunglas Home, premiado por principes y emperadores. Bajo un estricto 
control, Crookes observó, comprobó y pesó la fuerza psiquica de Home, para lo 
cual construyó un Instrumento especIal. Aunque no creia en los espiritus, 51 
pensaba que eKistia una fuerza desconocIda Inyislble e IntelIgente. La 
publIcacIón en 1871 de sus Informes en el prestigIoso Quarterly Journal of 
SClence, en los que detallaba minUCIosamente los múltiples fenómenos por él 
observados, lo envolVIÓ en fuertes polémIcas con el mundo clentiflco. Ese 
mIsmo año publicó EKperlmental investl9atlon on psychlc forces (1871) y 
Psychlc forces and modern splritualism (1871). Poco después de finalizar sus 
eKperimentos con Home en 1873, Crookes contInuó sus investIgaciones con la 
medlum Florence Cook, qUIen desde 1871 venia materIalIzando el espirltu de 
Katle Klng. Después de haber sIdo Inyestigada por varios cientiflcos y 
personalIdades, Florence Cook se presentó en 1874 ante Crookes. BaJO controles 
de InvestIgacIón que no todos aprobaron, el cientiflco afIrmó haber 
corroborado la materIalIzaCIón del espirltu de Katle Klng, a qUIen eKamlnó 
mInucIosamente, mIdIéndola, auscultándola, fotografIándola. La última 
aparIcIón de Katie Klng ocurrIó a medIados de 1874. En ese año, W. Crookes 
publICÓ otro polémICO articulo (siempre en Quarterly Journal of SClence) y la 
obra Researches In the phenomena of spirltuallsm (Londres, 1874). Le sIguIó On 
mlracles and modern splrituallsm: three essays (Londres, 1875). Años más 

~ Ladcus, oc. Clt., 69-70, 122. Alexander, oo. cito\ 98, 226. Antoni Roca, 
"Los ecos de un debate InternacIonal", presentacIón de la obra de José Comas 
Solá, El espiritIsmo ante la cIencia. Estudio critico sobre la medlumnldad, 
Barcelona, 1986 (facsimll de la I~ edICIón de 1908), IK-K. Vldal Manzanares, 
DICCIonarIo de Sectas y OcultIsmo, 66, 241. 

~ Alexander. 00' Cit., 98. Lantler. op. cit., 126-127. EnCIclopedIa Universal 
Ilustrada Europeo-Americana, Espasa-Calpe, v. espIrItIsmo. 
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tarde, en 1880, cuando ya habla perdido contacto con Crookes, la medium 
Florence Cook, convertida en la señora Corner, fue sorprendida en pleno 
fraude. Esto no hizo cambiar de opinión a Crookes respecto de lo que él habla 
visto. Mientras su carrera cientlfica continuaba creciendo en prestigio, fundó 
en 1882 la Society for Psychical Research de Londres, junto a Myers, Wallace y 
otros. Una de sus primeras conclusiones fue que, haciendo abstracción del 
engaño y el fraude, existla un conjunto de fenómenos susceptibles de ser 
estudiados cientlficamente. Pronto la Sociedad reunió a los mas respetados 
cientlficos y filósofos de Europa y Estados Unidos, dando origen a gran 
cantidad de publicaciones a partir de 1886." 

Similar inlciativa tuvo el afamado psicólogo y filósofo Willlam James (1842-
1910) en la década de 1880, al lograr convencer a varios de sus colegas en 
Harvard de fundar la American Society for Psychical Research. Fue James quien 
descubrió en 1885 a la que llegarla a ser la mas importante medium de Estados 
Unidos, Leonore Eveline Simonds Piper (1859-1950). En 1889, James era de la 
opinión que algunas experiencias mediúmnicas -como la escritura automatica
revelaban disociación de la personalidad.~ 

Fue por esta época cuando William Crookes tuvo una breve incursión en el 
ocultismo. En junio de 1890 ingresó, con el grado de Neófito, al Templo Isis
Urania de la Orden Hermética del Amanecer Dorado (Hermetic Order of the Goldan 
Dawn), una sociedad ocultista qua habla sido fundada en Londres en 1888 con el 
propósito de revitalizar la magia hermético-caballstica, que inclula la 
invocaclón de fuerzas espirituales invisibles. Aparentemente, su permanencia 
en esta sociedad se limitó a un par de meses." 

En 1891, la Sociedad de Investigaciones Psicológicas de París (a la que 
pertenecían Crookes, Wallace, Taina) nombró una comisión formada por varios 
científicos, entre ellos el Dr. Ch. Richet, de la Escuela de Medicina de 
París, para que investigara cient1ficamente los casos de personas que velan a 
personas ausentes o muertas, o escuchaban su voz. La comisión dictaminó por 
unanimidad que los hechos eran numerosos y merec1an ser estudiados y 
discutidos. Con este Objeto hizo un llamado público para que les fueran 
enviados testimonios y antecedentes acerca de hechos que no tuvieran una causa 
"externa". Por entonces, similares investigaciones se estaban desarrollando en 
otras sociedades, principalmente la Society for Psychical Research de Londres 
y otras de Estados Unidos. Se planeaba organizar en 1892, un Congreso de 

"Alexander, op. cit., 144, 179-202. Lantier, op. cit., 126-136. Ladous, QP.:. 

filA, 70-71, 122. Roca, op. cit., x-xi. Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana, Espasa-Calpe, v. espiritismo. Dalmor, op. cit., v. Crookes. 

~ McDannel1 y Lang, op. cit., 367 y 385 (n. 88). Vidal Manzanares, 
Diccionario de Sectas y Ocultismo, 183. D. Scott Rogo, La existencia después 
de la muerte, México, Editorial Sudamericana/Editorial Hermes, 1991 (1~ 

edición en inglés, 1986), 25-36. Ladous, op. cit., 78-79, 122-123. Dalmor, QP.:. 

cit., v. Piper. 

"Ellic Howe, Los Magos de la Golde" Daw". Historia documental de una orden 
magica, 1887-1923, Buenos Aires, EditOrial Kier; 1990, 92, 101. 
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Psicología Experimental en FrancIa, en que se tratarían estos fenómenos.~ 

A medIados de 1891, Alfred R. Wallace publIcó en The Arena dos artículos en 
los que refutaba la teoría de la Society for Psychical Research de Londres, 
según la cual los fenómenos eran subjetIvos y podían explicarse por los 
prIncIpIos de la telepatía. Wallace afirmó que las aparIciones eran objetivas: 
eran percIbidas por dos o más personas, eXIstían relaciones defInIdas del 
espacio de los "fantasmas", tenían efecto sobre los anImales, se producían 
fenómenos físicos derivados y eran fotografiables." Publicó también Defensa 
del Espiritismo.~ 

En 1898, Wllllam Crookes era presidente de la SocIedad de Investigaciones 
Metapsíquicas. SIn retractarse de lo que habia concluido respecto a Katie 
King, por entonces se hallaba interesado en la telepatia. Planteaba que 
existian facultades aún desconocidas del cerebro humano, lo que permItía que 
personas espeCIalmente sensibles se comunicaran sIn utll1zar los sentidos 
conocIdos, por medio de la percepción de las ondas electromagnéticas generadas 
por el cerebro. 57 

En Gran Bretaña, no sólo los cientificos se interesaban por los fenómenos 
espirItistas. También lo hacian los obreros, especIalmente en Londres y en 
CIudades industriales como Yorkshire y Lancashire, aunque desde una 
perspectiva religiosa. Algo SImilar sucedió entre los obreros en FrancIa y los 
mIneros en Bélgica, en los que el espIritismo se entrelazó con el socIalismo 
utópico cristlano.-

En la tendenCIa socIalIsta del espiritismo francés, destaca la presencia de 
Plerre Gaetan Leymarle y Arnould (1827-1901), sucesor de Kardec en la 
dirección del movimIento en FranCIa. Tras el golpe de estado de Napoléon 111 
en dicIembre de 1851, se vio obligado a eXli1arse. Radicado en. Brasil, fue 
convertIdo al espIrItIsmo por el francés Casimir Lieutaud y el braSIleño 
Xavier Linhelro, con los que colaboró en la difusión de la doctrina 
kardeclana." AmnistIado, regresó a Francia, desde donde continuó apoyando al 

.. La llustraclon EspirIta, México, 1Q/5/1891, 31; 19/8/1891, 128; 19/11/1891, 
202. 

" La Ilustración EspirIta, México, 19/8/1891, 127. 

~ La IlustraCIón EspirIta, México, 19/4/1891, 379-380; 19/5/1892, 2-4. 

07 Lantler, op. CIt., 137-138. Roca, op. cit., XVI. 

~ Lgdous, eo. cit., 45; 54-66. 

~ Los prImeros grupos kardeclstas se organizaron en Bahia, en 1865. VarIos 
años más tarde, en 1873, SIguieron su eJemplo los de Rio de Janeiro. En 1884, 
fue fundada en esta últIma ciudad, la FederacIón EspIrItIsta BraSIleña. A 
fines de 1889, La Ilustración Espirita Informó que la Revista de EstudIOS 
PSIcológICOS de Barcelona habia tomado de La Luz de Puerto Rico la notIcia de 
que el Emperador de Brasil, don Pedro 11 de Braganza, había hecho encuadernar 
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espirItIsmo brasileño. En Parls, fundó la Librerla Leymarie, que se convirtió 
en una de las principales editoras de obras espIritistas, y durante largos 
años dirigIó la Revue Spirite. Fundó tambIén la Sociedad Cientlfica de 
Estudios Psicológicas, sucesora de la Sociedad Parisiense de Estudios 
Espiritistas. En 1874, Leymarie y otras miembros de la Saciedad experimentaron 
la fotografla esplrIta can el medium Edouard ISIdore Buguet, quien se dedicaba 
comercialmente a esa actividad. Las fotograflas fueran reproducidas y 
distrIbuldas en la Revue SpIrite. En marzo de 1874 -a ralz de una denuncia del 
arzobispo de Toulouse-, Buguet y Leymarie fueran sometidas a procesa par 
estafa, el primera par haber trucada fotograflas y el segunda, cama director 
de la revista que las habla difundida. Ante la evidencia de que muchas de las 
fotograflas efectivamente hablan sida adulteradas, Leymarie insistió en la 
mediumnidad de Buguet, aclarando que su tren de vida y las dificultades 
financieras le hablan hecha caer en la estafa, pues su grada de efectividad 
era sólo del 30 par ciento y na del 75 cama pretendla. Can respecta a las 
fotografías publicadas en la Revue Spirite, Leymarie declaró que no podían ser 
sino auténticas, pues habían sida obtenidas baja estrictas controles de 
seguridad impuestas par el equipo investigador. Mientras que el principal 
acusada era expulsada del país, gracias a un convenio que lo obligaba na sólo 
a aceptar las cargas, sino también inculpar a Leymarie, éste última fue 
condenado a pagar una multa de das mil francas y a un año de prisión. Las 
gastas del procesa y la multa fueron asumidas par la Sociedad de París, la que 
llamó a la solidaridad internacional. El llamado fue respondido en México par 
la Saciedad Espírita Central de la República, quien envió a fines de 1875, una 
libranza de 500 francos; una segunda remesa de 500 francas fue hecha a 
principias de 1876. A pesar de la presión internacional, de peticiones hechas 
par importantes personalidades de la nobleza y realeza europe~, y de la 
recolección de mIles de firmas, la apelacIón fue rechazada, al igual que el 
indulta. A mediadas de 1876, resueltas todas las instancias y recursos 
legales, Leymarie fue finalmente encarcelada, condenada a cumplir un año de 
prisión. Fue par entonces cuando un grupa de espiritistas mexicanas 
encabezadas por Refugia l. Gonz~lez, envió a 105 tribunales franceses varias 
ejemplares de un "Examen jurídica y razonada del procesa", hecho par el Lic. 
Juan Cardera, en protesta contra la injusticia cometida. Par esa época, 
Leymarie sostenía correspondencia, desde la c~rcel, can el espiritista Rodulfo 
G. Cantan, en Mérida. Quedó en libertad en enero de 1877. Gran admirador de 
Helena Blavatsky, -fundadora en 1875 de la Sociedad Teosófica en Nueva York-, 
can quien estableció cordiales relaciones, Leymarie contribuyó a la difusión 
de la teosofía en Francia. Can el tiempo se distanciaría de Mme. Blavatsky. En 
1882, fundó la Federación Espiritista Franca-belga. Seguidor de Fourier, 
Leymarie estableció las principias del "solidarismo", que involucraban la 
participación obrera en las ganancias. Estas ideas fueron llevados a la 
pr~ctica par el industrial Jean-Baptiste Godin, espiritista y fourierista. la 

las libras de Kardec con planchas de ara grabadas, levantado una -estatua 
conmemorativa al Dr. Hern~ndez, propagandista del espiritismo, y regalado una 
carona de seis mil duras a una niña espiritista después de haber pronunciado 
un discursa. The Encyclopedia of Religion, v. kardecism. Buenaventura 
Kloppenburg, "Introducción Histórica" a Candido Procopio de Camargo, Aspectos 
sociológicos del Espiritismo en Sao Paulo, Madrid, FERES, 1961, 7-24. ~,. __ _ 
IlustraGión Espírita, México, 12/10/1889, 191-192. 
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fundación del familisterio Godin, en Guisa, se convirtió en el modelo social 
del espiritismo francés. AsI lo dejó planteado Leymarie durante el Congreso 
Internacional Espiritista de Barcelona, efectuado en septiembre de 1888 y en 
el que presidió una de las sesiones. Por entonces, las relaciones del 
espiritismo mexicano con Leymarie continuaban, pues sabemos que durante 1888, 
éste mantuvo correspondencia con Félix M. Alvarez, espirita de Puebla. 
Leymarie fue uno de los dos vicepresidentes en la mesa del Congreso Espirita y 
Espiritualista Internacional, realizado en Parls en septiembre de 1889. 
Después de la muerte de Mme. 8lavatsky en 1891, Leymarle reanudó relaciones 
con Annie Besant, llder de la rama Indobrltánica de la Sociedad Teosófica 
Internacional, con sede en la India, contribuyendo a la publicación de obras 
teosóficas."" 

Tan apreciado como Allan Kardec, por su prollfica producción como autor 
espiritista, fue Léon Denis (1846-1927). De origen obrero, conoció a Kardec en 
una conferencia que éste dió en 1867, en Tours, cuando Denis tenia 21 años. 
Aunque ya habla leido a Kardec, fue en ese momento cuando se convirtió al 
espiritismo. Pronto fue elegido secretario del circulo de Tours. Tras la 
derrota de la guerra franco prusiana, se convirtió en fervoroso militante de 
la república y el socialismo. A la vez que continuaba como secretario del 
circulo de tours, fue iniciado en la francmasonerla. En 1872, un esplritu le 
reveló lo que debla ser su misión. Desde entonces, Inició una febril 
actividad, destacando como escritor de artlculos y ensayos, elocuente orador y 
eficaz organizador, siempre teniendo a Tours como centro de sus actividades. 
La propaganda l. hacia tanto en m@dio5 obreros y estudiantiles como en 
clrculos liberales de la nobleza europea. Su gran producción de libros 
espiritistas hizo que fuera considerado el sucesor de Kardec. Su primera gran 
obra fue Aprés la mort, publicada en 1891. Le siguieron Dans l'invisible, 
Spiritlsme et mediumnité, Chrlstlanisme et spiritisme, Le probléme de l'Otre 
et de la destinée, Synthtse doctrinale et pratigue du spiritisme, Jeanne d'Arc 
médium, Le génie celtigue et le monde Invisible, Le monde invisible et la 
guerre y La grande énigme. Presidió los Congresos Internacionales de Parls, de 
1900 y 1925 •• ' 

Gabriel Delanne (1857-1926) completa la triada de los autores kardeclanos más 
respetados del siglo XIX. Hijo de comerciantes parisinos, su niñez trascurrió 
Inmerso en las prácticas espiritistas de sus padres. Después de graduarse como 
Ingeniero, combinó sus actividades profesionales con las espiritistas. En 
1882, a los 25 años, le fue encargada la direCCión de la recién fundada 

.. Lanher, op. cit., 73, 76-77, 154. Ladous, op. Cit., 53, 56-57. Alexander, 
op. Cit., 209. La IlustraCión Espirita, México, lQ/9/1875, 286-287; 
lQ/l0/1875, 319; lQ/2/1876, 64; lQ/7/1876, 224; lQ/8/1876, 255; lQ/12/1876, 
390; 19/11/1888, 218-221; lQ/12/1888, 246-253: lQ/l/1889, 286-287; lQ/3/1889, 
341-343; lQ/4/1889, 357-358; lQ/7/1889, 66-67. La Ley de Amor, Mérida, 
15/10/1876, 164; 28/2/1877, 32; 10/3/1877, 38-39. Revue Splrite, Parls, agosto 
1888, nQ 15, 460-461; agosto 1888, nQ 16, 497-503; octubre 1888, nQ 20, 635-
636 • 

.. Lantler, op. Cit., 66-72. Ladous, op. cit .. 54-57, 123-124. Castellan,9.P.... 
Cit., 71, 125. 
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Federación Espiri tista Franco-belga, obra de P. B. Leymarie'. Fue también 
redactor en jefe de la revista Le Spiritisme. En 1885 publicó su primera obra: 
Le Splritisme devant la science. No obstante su profundo sentido religioso que 
lo hacia orar diariamente, Delanne dio a esta obra un fuert~ énfasIs 
cientifico, acentuando más la realidad del electromagnetismo que los 
argumentos filosóficos kardeclanos. La obra tuvo gran éxito. En 1897, publicó 
Le Phénomene splrite y L'évolution animigue, en las que ahondó la tendencia 
cientifica. Le siguieron, La Réincarnation, Recherches sur la Médiumnité, 
L'Ame est immortelle y Les apparitions materialisées des vivans et des morts, 
en dos volúmenes, entre otras. u 

El kardecianismo tuvo en España una enorme influencia. Uno de los hitos en la 
difusión de la doctrina en este pais fue el auto de fe en el que, a instancias 
del Obispo de Barcelona, el Santo Oficio procedió a fines de 1861 a quemar en 
la explanada de la ciudad, trescientos volúmenes y folletos espiritistas en 
lengua francesa que Allan Kardec habia enviado al librero Maurice LacM,tre y 
que habian sido retenidos por la aduana.~ Esta medida, lejos de evitar la 
difusión del espiritismo en España, contribuyó a despertar el interés entre 
quienes aún no tenian una idea acabada de lo que ocurria en Francia. A fines 
de la década, el movimiento comenzó a organizarse en torno a publicaciones 
como El Criterio Espiritista de Madrid (fundada en 1868), la Revista 
Espiritista de Barcelona, la Revista de Estudios Psicológicos, también de 
Barcelona (1869) y El Espiritismo de Sevilla (1869). Muy pronto, la Sociedad 
Espiritista Española -con sede en Madrid- y la Sociedad Espirita Barcelonesa 
se constituyeron en las más influyentes del pais. En 1873, cinco diputados 
espiritistas -entre ellos, Anastasio Barcia López- propusieron en la primera 
legislatura republicana que el espiritismo fuera incorporado a la enseñanza 
secundaria y universitaria.~ En ese mismo año de 1873, José Amigó y 
Pellicer, profesor normal en Lérida, estableció un circulo espiritista y en 
1875, fundó la revista El Buen Sentido. Debido a sus actividades, ese año fue 
destituido de su puesto y condenado a prisión. d Entre los activistas del 
espiritismo destaca la presencia de Antonio Torres Solanot y Casas, Vizconde 
de Torres-Solanot. Nacido en Madrid en 1840, se distinguió en la revolución de 
1868 como secretario de la Junta Revolucionaria de Huesca. Poco después, fundó 
y dirigió, en Zaragoza, El Pro~reso Espiritista, órgano de la sociedad del 
mismo nombre.~ En 1870, la Sociedad Progreso Espiritista de Zaragoza, de la 
que era miembro, publicó un Tratado de educación para los'pueblos, escrito por 
el medium César Bassols -capitán graduado-, y la primera parte de Marietta, 
obra recibida medianimicamente por Daniel Suárez Artazu. En 1871, la mayor 

~ Lantier, op. cit., 72-76. 

~ Lantier, op. cit., 60-61. 

~ Primer Congreso Internacional Espiritista. representaciones. adhesiones, 
sesiones públicas, sesiones, privadas. conclusiones, documentos. etc., 
Barcelona, 1888, citado por Roca, op. cit., xxi. 

~ Dalmor, op. cit., v. Amigó • 

.. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe, 
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parte de los elementos activos de esta socIedad se encontraban en MadrId, en 
donde prosiguieron sus actIvIdades hasta que finalmente se refundieron en la 
Sociedad Espiritista Española.·7 HacIa 1872, César Bassols publicó 
ImpresIones de un loco, en donde planteó algunas dIvergencias con Allan 
Kardec, en relacIón a la erratlcldad de los espiritus.~ El VIzconde de 
Torres-Solanot, en tanto, se convIrtIó hacia 1872 en presIdente de la Sociedad 
EspIrItista Española, cargo que ocupó hasta por lo menos prIncipios de 
1878. M PresIdió el Centro General del EspIrItIsmo, que fundó en 1873, y la 
SocIedad PropagandIsta del EspIrItismo. DirIgIó, además, El CrIterio 
Esplritista. ro En esta época, el Vizconde escrIbió Preliminares al estudio 
del EspIritIsmo. ConsIderaCIones generales respecto a la filosofia, doctrina y 
cIencia espIrItistas (Madrid, 18721;" se encargó de la publicación de la 
segunda parte de Marietta (MadrId, 18741;n escribIÓ ControverSIa espiritista 
a propósito de los hermanos Davenport,n Defensa del EspirItismo (MadrId, 
1875)74 y algunas obras sobre el brahamanlsmo, entre las que .destacó g 
CatollClsmo antes del Cristo (MadrId, 1876).75 En novIembre de 1877, junto a 
otros dos espIrItIstas, fundó el grupo de estudIOS Marletta, debIdo a que -
según adUJO más tarde- desde hacia tIempo nada aprendia en la Sociedad 
EspIrItIsta Española. El grupo Marletta llegó a contar con 12 mIembros 
resIdentes y muchos otros en calidad de honorarIos, quedando el VIzconde de 

Marletta, MéMico, 
edición pUblicada 

elevados Espiritus 

.7 Daniel Suárez Artazu, 
"DedicatorIa de la prImera 
EspirItIsta de Zaragoza a los 
"Pr61ogo a la qUlnta edici6n " . 

w La Luz en Mé.,CO, Mé.ico, 23/1/1873, 1-2. 

Colección OrIente, 1957, 
por la SOCIedad Progreso 
de Marietta y Estrella" y 

- La Luz en MéMICO, Mé.ico, 8/12/1872, 1. La IlustraCIón Espirita, MéMico, 
lQ/7/1877, 210-211; lQ/9/1877, 286-287. La Ley de Amor, Mérlda, lQ/6/1878, 87. 

ro EncIclopedia UnIversal Ilustrada Europeo-Americana, MadrId, Espasa-Calpe. 

" EnCIclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, MadrId, Espasa-Calpe. 

n Suárez Artazu, op. cit., "Dedicatoria de la segunda edIción" y "Prólogo a 
la qUInta edICIón". 

13 Los hermanos Davenport, Ira y Willlam Henry, eran una famosa pareja de 
mediums norteamerIcanos que se presentaron en espectáculos en Estados Unidos, 
Inglaterra y FranCIa. La polémica surgIÓ a raiz de las acusaCIones de fraude 
de que fueron objeto. Enciclopedia UnIversal Ilustrada Europeo-Americana, 
MadrId, Espasa-Calpe, v. Torres Solanot. Dalmor, op. cit., v. Torres Solanot y 
Dav~nport. V!dal Manzanares, Diccionario de sectas y ocultismo, 57. 

74 La Ley de Amor, Mérida, 21/3/1877, 47; lQ/611878, 87. Enciclopedia 
UnIversal Ilustrada Europeo-AmerIcana, MadrId, Espasa-Calpe. 

75 La IlustraCIón 
lQ/l/1878, 29-30. 
Espasa-Calpe. 

Espirita, 
Enciclopedia 

Me.ico, lQ/l/1877, 31; lQ/4/1877, 118-122; 
Universal Ilustrada Europeo-AmerIcana, Madrid, 
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Torres-Solanot como su presidente. El grupo se dedicó al estudio de los 
fenómenos espiritistas, especialmente el de las materialIzaciones. n En 1878, 
el Vizconde fundó El EspirItista, revista cientlfIca de estudios pSIcológicos 
que se publICó durante dos años, primero en MadrId y luego, sus últimos 
número5, en Zaragoza." 

El 16/7/1878, César 8assols, a nombre de la Junta Reorganizadora de la 
Sociedad Espiritista Española, dirigió un Manifiesto a los presidentes de los 
Centros Espiritistas de España "y a sus hermanos de provincia", anunciando una 
reorganización total de la Sociedad. Recordó que en un corto número de años, 
cuatro pequeños grupos de estudio se hablan convertido en 117 sociedades 
organizadas. Advirtió, sin embargo, que una "sombra" cubrla el horizonte, pues 
iba adquiriendo proporciones alarmantes una divergencia de pareceres con 
respecto al sistema de propaganda que debla emplearse: por una parte, estaban 
quienes defendlan la difusión del espiritismo por medIo de su estudio teórico 
(permitiendo el posterior acceso a los fenómenos espiritistas, sin ningún tipo 
de frivolidad, mIsticismo o credulidad); por el otro, los partidarios de la 
propaganda por medio de la producción de fenómenos (que por su espectacula
ridad, atrala a gran número de curiosos, fácilmente impresionables, 
susceptibles de caer en toda clase de "ridlculas mistificaciones" y 
supercherlas). La falt. de un criterio razonado habla provocado el 
decaimIento, el cisma, la disolución o la simple perturbación de algunas 
sociedades, tanto en España como en el extranjero. Reconoció que la Sociedad 
Espiritista Española, desde que habla cesado de organizar conferencias y 
controversias públicas, habla caldo en un estado de postraCión y discordia, lo 
que incluso habla hecho temer su completa disolución. Cuando se aprestaban a 
darle nuevo impulso, uno de sus miembros más importantes se habla ausentado de 
su seno para dedicarse, junto a otros hermanos, al estudio de ciertos 
fenómenos espiritistas extraordinarios. Estas actividades, efectuadas bajo una 
privacidad que habla imposibilitado su verificación, dieron como resultado la 
presentacIón, como conclusión acabada, de lo que no era más que una 
observación embrionaria -producto de una fe ciega- de fenómenos no demostrados 
que hablan sido obtenidos en condiciones que permitlan, además, albergar 
serias sospechas sobre su veracidad. Esta situación habla generada discusiones 
y disensiones entre los hermanos, privándolos de Presidente y.de Secretario 
General (situación agravada por el hecho de que otros miembros de la Junta 
Directiva se encontraban temporalmente ausentes) y convirtiendo El Criterio 
Espiritista en órgano exclusivo del "espiritismo peculiar" de una persona. Era 
necesaria, por tanto, la completa reorganización de la SOCIedad, dedicándose 
preferentemente a la difusión del espiritismo teórico por medio de 
publicaciones, conferencias y controversias, sometiendo la investigación 
experimental de aquellos problemas considerados dignas de estudio a un examen 
riguroso y controlado (y no fomentando experiencias que exacerbaban el 
fanatismo de las inteligencias vulgares y frlvolas), creando un nuevo órgano 
oficial y adoptando el nombre de Sociedad Espiritista Madrileña (pues las 
restantes sociedades de España y las colonias eran también españolas). Agregó 
que Ricardo Caruana 8erard, ex Secretario General y por entonces ausente de 

n La Ilustración Espirita, M~xico, 19/5/1879, 133-138. 

" Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe. 
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Madrid, seria Secretario General honorario y mlembro corresponsal de la nueva 
Sociedad. YO 

Aludido dlrectamente por César Bassols, el Vlzconde de Torres-Solanot dló a 
conocer en dlclembre de 1878, por medio de una carta-circular, los resultados 
obtenldos por el grupo Marietta en trece meses de trabaJo. El 20/2/1879, a 
través de una segunda carta-circular dirigida a los dlrectores de periódicos y 
presidentes de centros espirltlstas, el V,zconde denunció que la disenslón 
habla sldo promovlda por el "Jesuitismo" en Madrid, Valencia y Barcelona. 
Agregó que si el "Manifiesto" sólo hubiera tratado de la reorganizaclón de la 
Sociedad, habrla tenldo la adhesión de todos. Como no fue asl, habla sldo 
reclbido con prevención por algunos y con profundo sent,miento por la mayorla. 
Denunció, aSlmismo, que el perlódico llamado "Esplritista" habla publicado 
ataques a algunas personalidades y rid,cul,zado los trabajos reallzados por el 
grupo Marletta. Los intentos hechos por las sociedades, periódicos y 
escrltores esplritistas de España y el extranJero a fin de atraer "al buen 
camlno" a qUlenes se hablan apartado de él, hablan fracasado. Los dlsldentes, 
qUlenes continuaban fomentando la dIscordia, hablan quedado alslados. El 
Vizconde agregó, por últlmo, que contlnuarlan sus trabaJos en el grupo 
Marietta, prometlendo que una vez que éstos concluyeran, los someterlan al 
examen de la Socledad de Estudlos PSlcológicos de Parls y la Asociaclón 
Nacional 8ritánlca de Espiritualistas, tal como el grupo ya habla hecho con 
otros lnvestlgadores." 

Poco después, Anastasio Garcla López~ publlCÓ en El Criterlo Esplritlsta 
(cuya dlrección habla sldo aparentemente recuperada por la Sociedad 
EsplrItlsta Española), un articulo en el que lamentaba que la generalldad de 
la prensa espirltlsta hubiera lmpugnado tanto a la Sociedad como a El Criterlo 
Esplritlsta de Madrld y La Revelación de Alicante, únlcos perlódicos que la 
hablan apoyado en su poslción frente al grupo Marietta. ExpllCÓ que nunca se 
les habla permltldo presenclar los fenómenos que alll se obtenlan, deblendo 
contentarse con formarse una opInlón con base a informes y testimonios de 
qUlenes 51 hablan aSlstido, incluido el de un famlllar de la medlum, quien 
contó cómo preparaban los trucos. En tono sarcástico, agregó que, dadas sus 
trayectorlas, hablan creldo estar a salvo de las acusaClones de estar 
maneJados por el Jesuitismo, pero ante la eVldencia de que pocos clrculos 
hablan adherido a su poslción y que la lnmensa mayorla de los periódlcos 
españoles y extranJeros, y un crecido número de sociedades y clrculos 

YO La Ilustración Esplrlta, MéXICO, lQ/12/1878, 3bO-3b4. Sobre Ricardo Caruana 
Berard como Secretario General, a medlados de 1877, del Centro de Organlzaclón 
de la Socledad Esplrltista Española, véase La Ilustración EspirIta, MéMico, 
IQ/9/1877, 28b-287¡ lQ/ll/1877, 348-350. 

" La Ilustraclón Espirita, México, 19/5/1879, 133-138. 

~ Además de sus ya menclonadas actlvIdades polltlcas, Garcla López era 
conocldo por su producclón llterarla, sus libros de medicina y sus obras 
espirltlstas. En 1877, recibló de la Real Academia de Mediclna el premio de 
dlez mll reales por su obra Hidrologla Médica. La Ilustración Esplrlta, 
México, 1QI7/1877, 224. 
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desaprobaban su actitud y conducta, no podlan sino pedir a los Esplritus que 
los hiciera creer en lo que se les decla, que estaban obligados a aceptar lo 
que no podlan verificar y que las pruebas en contrario eran obra del 
jesui tismo.·1 

A pesar de las pugnas internas, la consolidación del espiritismo. nivel 
internacional permitió que a fines de la década de 1880 fructificaran los 
esfuerzos que se venlan realizando desde la década anterior. El primer paso 
fue el Congreso Internacional efectuado en Barcelona en 1888, al que le 
SIguieron los Congresos de Parls (1889 y 1900), Londres (1922), Lieja (1923) -
en el que se fundó la Federación Espiritista Internacional- y el de Parls 
(1925).02 

II HEGEMONIA y PLURALIDAD CULTURAL E IDEOLOGICA 

1. Sociedad tradicional e ideologla liberal. Nuevas culturas y subculturas 
espIrituales 

En un pals predominantemente rural, hacia 1857 -año de gestación tanto de la 
nueva ConstItución Polltica como de las primeras reuniones espiritistas-, la 
mayor parte de la población de México vivla en pequeños pueblos: algunos de 
ellos formando parte de comunidades indlgenas¡ otros, de sociedades más o 
menos mestizas¡ y finalmente, especialmente en el extremo norte, aquéllos 
compuestos mayoritarIamente por una población blanca. Las grandes haciendas -
algunas de ellas de tipo tradicional, otras orientadas al naciente mercado 
exterior-, coexistlan con ranchos, minifundios y propiedades comunales que 
lograron resistir la aplicación de las leyes liberales promulgadas en los años 
siguientes. Una vez trascurridos los años de guerras civiles y de intervención 
extranjera, los distintos niveles de acceso al mercado externo y de 
consiguiente modernización capitalista provocaron que algunas regiones 
comenzaran a constituirse en verdaderos polos de crecimiento, relegando a 
otras zonas a un estancamiento e incluso retraso relativo de sus economlas. 

Aunque las transformaCIones económicas no modificaron sustancialmente la 
estructura rural del pals, ésto no impidió que la cultura urbana estuviera 
presente en cada uno de los pequeños pueblos que dominaban sus respectivas 
zonas de producción. Desde los grandes centros urbanos, en donde se 
concentraban los principales recursos materiales culturales, se difundian 
hacia la periferia -con mayor o menor prontitud, ya sea sobre las espaldas de 
cargadores o a través del ferrocarril-, las más recientes producciones de las 
élites intelectuales, fueran éstas obras de dudosa calidad literaria o nuevas 
ideologlas destinadas a transformar el futuro de las sociedades. 

Esto hace que la contraposición urbano-rural, de por si dificil de definir en 
los términos necesariamente relativos de concentración-dispersión demográfica, 
se haga más compleja aún si agregamos las variables económicas, sociales y 

• La Ilustración Espirita, México, 19/5/1879, 138-140. 

02 Lantier, oR. cit., 152-164, 166-169. 
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culturales. Asi como una poblaCión rural podia ser el sostén de una economia 
urbana agroindustrlal, una economia netamente rural podia sustentar a pequeñas 
élltes mlcrourbanas que, aunque aisladas geográficamente, permanecian en 
estrecha relaCIón can sus pares en los grandes centros urbanos nacionales e 
InternaCionales, compartiendo prácticas culturales y representaciones 
ideológicas de lo que debia ser la SOCiedad. 

Las élltes SOCiales -representadas politlcamente en las diferentes estructuras 
de poder, dependiendo de sus posIciones a nivel local, regional o naclonal-, 
lo eran en el sentido económiCO, militar y cultural, aunque no siempre al 
mismo tiempo o en la misma proporción. VieJas ollgarquias ligadas a economias 
latifundistas; prósperos rancheros de antiguo y nuevo cuño; nacientes 
burguesias de comerciantes, industriales y finanCieros; obiSpos y sacerdotes 
custodios de la debilitada, pero aún poderosa organizaCión eclesiástica; 
antiguos y nuevos caciques militares con bases locales o regionales propias; 
altos burócratas especializados en el manejo de las crecientes redes 
admInistrativas; destacados profesionistas herederos de la vieJa cultura 
escolástico-Ilustrada y entusiastas promotores de la nueva cultura liberal
Ilustrada, todos coeKistiendo en precarIO eqUIlIbrIO, continuamente 
recompuesto en alIanzas y confrontaciones, pero siempre formando parte de las 
élltes dIrIgentes, ya sea desde el gobierno de turno o en la oposición. En 
otras palabras, en las élites sociales se fundian tanto clases SOCIales 
ollgarqulas, burguesias, clases medias- como sectores profeSIonales -clero, 
militares, profeslonlstas-, que aunque mezclados y remezclados, no 
desaparecian en su Identidad originaria. 

Fuera de estas élltes, se encontraban los dIferentes componentes de las clases 
medIas urbanas que no habian logrado acceder a las estructuras de poder 
(burócratas de diverso rango, mIlItares de carrera, empleados del comercio y 
la Industria, profesionistas sin el talento sufiCiente como para atraer la 
atenCIón de algún protector poderoso), a los que se sumaban los numerosos 
artesanos sobrevivientes de los antiguos gremios, los técnicos y obreros 
calificados y los trabajadores urbanos SIn calIficaCIón, muy cercanos al 
lumpenproletariado. En el ámbIto rural, se encontraban los campesinos, muchos 
de ellos aparceros, arrendatarios, propietarios minifundistas, Incluso 
pequeños rancheros, que combInaban las actiVIdades agricolas y ganaderas con 
las comerCIales; un número fluctuante de jornaleros y peones, algunos sUJetos 
a la serVIdumbre por deudas, otros en vias de proletarizarse como obreros 
teKtlles, mineros o ferrOVIarios; comunidades Indigenas, prinCIpalmente en el 
centro y sur del pais, pero tambIén en el eKtremo norte, con dIferentes grados 
de Integración al resto de la sociedad, en pugna tanto con hacendados como 
entre si por litIgIOS de tIerras yaguas, algunas de ellas relatIvamente 
prósperas, otras en franca pauperizaclón; y finalmente, los que estaban fuera 
de la ley, los bandoleros, y los encargados de aplIcarla, los soldados 
enrolados a la fuerza o para eVItar peores destinos. 

Sobre clases, estratos, sectores, razas y etnIas, sentaba sus bases 
hegemónicas, sin dIsputa, la religIón católica. Su misma aspIraCIón a la 
unIversalIdad provocó, sin embargo, que subsistieran en su Interior numerosas 
formas de eKpreslón que parecian atentar contra su IntegrIdad doctrinaria. En 
MéKICO, fue el caso de las comunidades Indigenas, las que debIdo a una fuerte 
tradIción corporatIva -en el caso de los estados del sur- o a una pobre y 
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tardia evangelización -en el eKtremo norte-, dieron origen a formas religiosas 
que sólo la buena voluntad podia admitir como no herétlcas. Al interior del 
mismo clero, se podian encontrar diferentes tendencias, desde los cismáticos 
"padres constitucionallstas" antirromanos' y el disidente "socialismo 
católlco" agrarlsta e indigenista,' hasta los sectores que deseaban que la 
Iglesla volvlera a su primitiva pureza' o que aplicaban una politica de 
vaticanizaclón y reforzamiento del marianismo. 4 

Sobre este trasfondo ideológico, sectores mlnoritarlos de la sociedad, pero en 
posiciones de disputar eKitosamente el control del poder, impulsaron una serie 
de medidas en orden a modificar las bases materiales, juridicas e ideológicas 
de la hegemonia de la Iglesia. Aunque sus aspiraciones eran la transformación 
de la sociedad tradicional corporativa y jerarquizada en una sociedad de 
ciudadanos idealmente iguales en derechos y oportunidades, los liberales en el 
poder dlfundieron y consolidaron la nueva ideologia a través de los mismos 
mecanismos que pretendian idealmente abolir: el paternalismo agrario, el 
caciquismo rural, el clientelismo burocrátIco y el mecenazgo urbano. En la 
nueva sociedad liberal, el poder económlco y los vinculas sociales heredados o 
adquiridos continuaron siendo tanto o más importantes que en la antigua 
sociedad. 

Aún asi, la difusión 
sociedad -incluyendo a 
institutos cientificos 

del librepensamiento en importantes sectores de la 
las mujeres- a través de la prensa de opinión, los 
y literarios, las loglas masónicas, los clubes 

• Bastian, Los disldentes, 32-48. 

• Hernán Menéndez Rodriguez, ~I~g~l~e~s~i~a~~y~p~o~d~e~r~.~~P~r~o~y~e~c~t~o~s~s~o~c~i~a~l~e~s~.~~a~l~l~a~n~z~a~sa 
politicas y económicas en Yucatán (1857-1917), MéKico, CNCA/Editorial Nuestra 
América, 1995, 279-301. 

, El 7/5/1878, El Monitor Republicano, bajo el titulo de "Reforma religiosa", 
publicó que varios "ilustrados y celosos" sacerdotes católicos habian 
solicitado "por los medios canónicos" que la religión volviera a su primitiva 
pureza y que desaparecieran "tantas farsas ridiculas, tantos abusos 
sacrilegos, y tantas prácticas supersticiosas que desnaturalizan y corrompen 
la religión catól ica". En el caso de que el arzobispo L.abastida, "quien tiene 
el deber de conservar en su pureza el depósito que se le ha confiado", no los 
secundara, los sacerdotes harian "una protesta pública contra las prácticas y 
doctrinas de los neocatólicos", renunciarian a sus cargos y se dedicarian a 
combatir los errores prácticos y teóricos que se difundian en el pueblo, con 
la "complicidad de muchos clérigos ignorantes yapática indiferencia de los 
obispos". Reproducido por La Ley de Amor, Mérida,.IQ/á/IS78, 88. Quizás 
respondiendo a estas inquietudes, en 1895 el Obispo de Guadalajara declaró que 
el culto que el pueblo daba a San EKpedi to iba "más allá de lo justo y 
razonable", pareciendo olvidar al Dios' SaCramentado, por lo que decidió 
"cortar el mal de raiz", prohibiendo que su im.agen fuera eKhibid.a en las 
iglesias, hasta que su culto fuera rectificado a lo que "justamente se debe". 
La Sombra de Hidalgo, MéKico, 4/8/1895, 2 • 

• Menéndez, oo. cit., 241-272, 303-311. 8astian, Los disidentes, 175-184. 
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liberales, las sociedades civico patrlóticas, las socledades mutuales e 
incluso las congregaciones protestantes, contribuyó no sólo a la imposición de 
la Constltución de 1857 como modelo teórico Juridico-politico y de las Leyes 
de Reforma como instrumento de dominación politica, ideológlca, social y 
económlca. La clrcunstancia de que una vez en el poder, los llberales no se 
apartaran demaslado de las práctlcas tradlclonales por ellos combatidas, no 
lnvalida el hecho de que a lo largo del siglo XIX, se fue gestando y 
soclablllzando una cultura republicana y democrática, en la que la igualdad 
ante la ley y la llbertad cludadana, y en menor medida, la JUsticla social y 
los derechos de la mujer, se constituyeron en el horizonte cultural -aunque no 
necesariamente en el sustento real- del sistema polit1co mexicano. 

La hegemonia de la cultura católica -,ncluyendo sus diferentes expresiones, 
más o menos heterodoxas, pero formalmente sometldas a los diversos nlveles de 
la jerarquia romana-, no impidió la existencia de otras culturas y subculturas 
espirituales, en pugna con aquélla. Fue el caso de un sector de los liberales 
que asumió posturas que, a nivel doctrinario, pueden definirse como 
mater1alistas, negando la eXlstencla de Dios y del espirltu como realldad 
1ndepend1ente de la materia. Otros adoptaron una act1tud más b1en agnóst1ca, 
ya sea en su vlda diarla o como posiclón filOSófica consc1entemente asum1da. 
Un tercer sector de los llberales se lncllnó, en camblo, por una filosofia 
deista de tipo providenc1alista, pero Sln llegar a const1tuir un sistema de 
prácticas rel1giosas. Una fracción muy minoritaria dentro de la corriente 
liberal se unió a las diversas denominac10nes protestantes que hlcleron sentir 
su presencIa -y su poder económico- a partir de 1872, reanimando y 
reorlentando los agonlzantes esfuerzos que desde 1859 se hacian para 
constitulr una 191esia católica mexicana cismática.' Una quinta vertlente 
religiosa estuvo constituida por el socialismo cristiano promov1do por clertos 
lideres y organizaciones mutualistas de artesanos y trabajadores urbanos.' Se 
encontraba, por últ1mo, el esoterismo Ocult1sta, cuya manifestaclón m~s 

visible fue la masoneria, especialmente la escocesa,' pero que tuvo tamb1én 
expresiones aisladas, más bien marg1nales, vlnculadas a circulos 
fourieristas.o El esoter1smo, en todo caso, no fue prlvatlvo de la masonerla 

• Bastlan, Los d1s1dentes, 32-60. 

• Bastlan, Los disidentes, 65-66. 

, En el caso de las logias maSÓnlcas meX1canas, no es posible, por el momento, 
determinar si, más allá de las formal1dades esotér1cas -y sus correspondientes 
bases doctrinarias- establecidas por cada uno de los R1tOS, aquéllas 
desarrollaron efectivamente -en el siglo XIX- un slstema de prácticas 
proplamente religlosas. 

• Fue el caso, por ejemplo, de Patricio Guevara, "últlmo alumno de la Escu"l .. 
Falansteriana de GuadalaJara" -como él mlsmo se descrlbló-, qUlen en 1854 
organlzó un levantamlento armado, apoyado en "la influencia y sombra de magia 
negra y geomancla". El "Plan de asalto", además de numerosas claves ocultas, 
contenia "los nombres de trelnta nlnfas que os aS1stlrán constantemente en 
todas vuestras operaciones, y os libertarán de las adversidades y efectuarán 
vuestras órdenes de una manera lnsensible". Más adelante, se señalaba que, por 
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y el socialismo utópico. La doctrina hermétIca fue bien conocida -y asumida
por ciertos sectores del clero me.icano durante los siglos XVII y XVIII.' 

Entre las clases subalternas, junto a las diversas manifestaciones de 
religiosidad popular subordinadas formalmente a la Iglesia católica, se 
encontraban otras completa y e.plicItamente apartadas de aquélla. Fue el caso 
de las numerosas e.presiones religiosas generadas alrededor de figuras 
carismáticas, a quienes se les atribuian poderes proféticos y taumatúrgicos. 
En Sonora, por ejemplo, sabemos de la e.istencia hacia 1890 de San Juan, San 
Luis, San Ireneo, La Luz, Santa Camila, Santa Isabel, Santa Agustina, San 
Damián y Santa Teresa de Cábora. En Chihuahua, San José, San Miguel, Santa 
Barbarita y el Santo Cristo y la Virgen del Chopeque. 'o Una vertiente 
distInta lo constituyeron meSIanismos como el de la cruz parlante de Chan 
Santa Cruz en Yucatán. 

En este conte.to fue que se organizó el movimIento espiritista en Mé.ico. Tres 
fueron sus hitos constitutIvOS: lB57, año en que se organizaron las primeras 
reuniones espiritistas; 1865, año en que se publicó la primera obra 
espiritista; y 1868, cuando se instaló formalmente el primer circulo 
espIrItista. 

2. Factores de la conversión espiritista 

Aunque las nociones de filosofia y de religión parecen estar lo 
suficientemente definidas en el terreno conceptual y constituyen dos 
realidades perfectamente separadas -al menos en la tradición histórica de 
Occidente, no asi en la de Oriente-, la naturaleza del espirItIsmo nos obliga 
a utilizar el concepto de filosofia religiosa. Lo definimos como una doctrina, 
ideologia o cuerpo de ideas conscientemente sistematIzada, de carácter no 

medio de una serie de operaciones mágIcas, "las diosas y dioses y demás genios 
inferiores [ ... ) ejecutarán todas las órdenes que el hombre les impusiere de 
una manera insensible y revelarán de una manera clara lo actual de otro pais y 
lo futuro; en suma, toda clase de adivinación, ya favorable, ya funesta". 
Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en Mé.ico (1819-1906), Mé.ico, Siglo 
XXI, 1980, 185, 205-219. Sobre las complejas concepciones religiosas de 
Charles Fourier (1772-1837), véase a Emile Lehouck, Fourier o la armonia y el 
~,Barcelona, Editorial Labor, 1973, además de Ladous, op. cit., 37, 40, 
119-120, Y Christie-Murray, op. cit., 80. 

, Ellas Trabulse, "Prólogo" a Sor Juana Inés de la Cruz, Florilegio. Poesia. 
Teatro. Prosa, Mé.ico, Prome.sa Editores, 1979; El circulo roto. Estudios 
históricos sobre la ciencia en Mé.ico, Mé.ico, SEP/FCE, 1982; La ciencia 
perdida. Fray Diego Rodriguez, un sabio del siglo XVII, Mé.ico, FCE, 1985; 
Critica y heterodo.ia. Ensayos de historia me.icana, Guadalajara, Universidad 
de Guadalajara/Xalli, 1991; Los origenes de la ciencia moderna en Mé.ico 
(1630-1680), Mé.ico, FCE, 1994. 

10 Rubén Osorio, Tomóchic en llamas, Mé.ico, CNCA, 1995, 101-103, 137, 156-
159. 
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dogmático, que tiene como objetivo sostener, fundamentar y hacer coherente, en 
términos racionales, una creencia religiosa. A diferencia de los sistemas 
filosófiCOS que fundamentan la eXistencia de Dios Sólo como causa primera, los 
sistemas filosófico-religiosos apoyan la Idea de un Dios actuante, 
providencialista. ASimismo, la filosofia religiosa se distingue de otros 
sistemas igualmente raCionalizados, como las teologias, en que éstas últimas 
constituyen una verdad que, una vez consensuada por el cuerpo sacerdotal, no 
es susceptible de ser debatida por los creyentes, al menos no públicamente. La 
filosofia religiosa, en cambiO, aunque apoya y fundamenta racionalmente la 
creencia religiosa, continúa Siendo materia de una discusión que no sólo es 
legitima, Sino deseable, tanto en sus aspectos secundariOS como en sus 
fundamentos. En este sentido, cuando nos referimos al fenómeno de conversión 
al espiritismo, no lo hacemos en términos exclusivamente religiOSOs. 

Como toda Ideologla, como toda creación SOCial e histórica, el espiritismo se 
Vinculó estrechamente con las demás expresiones de la cultura en que se 
desarrolló, estableciendo una relación de confrontaCión y aSimilación. Al 
mismo tiempo, sin embargo, fue producto de tradiCiones históricas propias, 
dinámicas SOCiales Internas y lógicas de raCionalizaCión que determinaron la 
dlrección de su desarrollO t en un proceso de conformación relativamente 
autónomo. En este proceso Interno de constitución de los sistemas de 
representaCión, las prácticas Simbólicas jugaron un papel determinante, no 
Sólo como expresión del sistema ideológiCO espiritista, Sino como uno de los 
factores constituyentes de ese sistema. En efecto, aunque el espiritismo no 
fue producto de motivaCiones puramente psicológlc.s, las experiencias 
rel igiosas "extremas" conformaron buena parte de su sistema de prácticas 
slmbolicas," producto de la sugestión, la autosugestión, la alUCinación 
colectiva y el fraude consciente e inconSCiente." Aunque, a diferenCia de 
sus detractores, no pretendemos explicar el espiritismo como una mera 
combinaCión de credulidad y engaño, tampoco podemos negar la Importancia de 
las alUCinaCiones y el fraude en la generación y constitUCión de este 
movimiento." No obstante lo anterior, el hecho de que el espiritismo 

.. Aunque criticados actualmente por su intento de definir la eXperienCla 
religiosa a partir de extremos no representativos, WIlllam James y la 
"pslcologla de la rellglón" resultan de parhcular Interés en el análiSIS del 
espiritismo, precisamente debido al carácter extremo de sus prácticas. WIlllam 
James, Las variedades de la experiencia religiosa, Barcelona, Ediciones 
Penlnsula, 1986 (IQ ediCión en Inglés, 1902). 

12 Con respecto al rol de las patologias IndiViduales y sOClales en el 
fenómeno del espiritismo, Roger Bastide ha entregado, desde el campo de la 
soclologla de las enfermedades mentales, muy Interesantes pistas sobre los 
ffiecarnsmos de "inducclón" de las alUCInaciones, la condición del "medio 
cerrado" y el principlo de "divisi6n del trabajo" en la generación de las 
alucinaCiones colectivas. Roger Bastlde, SOCIO logia de las enfermedades 
mentales, Mé",CO, Siglo XXI, 1988 (le ed. en francés, 1965). 

13 Hubo qUIenes se espeCializaron 
sacerdote Jesuita Carlos Maria 
reprodUCir todos y cada uno de los 

en el descubrimiento de fraudes, como el 
de Heredla, quien se Jactaba de poder 

fenómenos supuestamente provocados por los 
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kardeciano se haya constituido como una doctrina altamente moralizada y 
racionalizada, de carácter filosófico, religioso, moral y paracientiflco, lo 
coloca por derecho propio al mismo nivel que las grandes religiones 
monoteistas. Más aún, no parece demasiado aventurado sugerir que las 
aluCinaciones y la manipulación siempre han estado presentes, de un modo u 
otro, en el origen de todas las religiones. La diferencia quizás estrlbaria en 
que, fenómenos que se consideran excepcionales en la generalidad de los 
sistemas relIgIosos, en el espiritismo se conVIerten en normales, rutinarios y 
al alcance de cualquier medium de efectos fisicos, en una suerte de 
masificaclon, democratización y desacrallzación del milagro. 

Factores filosófico-religiosos 

A partir del siglo XVIII, con el advenimiento de la modernidad secularizadora, 
se produjo en la historia de Occidente una revolución al nivel de los sistemas 
ideológicos. Contrariamente a lo que durante mucho tiempo se afirmó, ésto no 
se traduJo en una negación de lo religioso. Por el contrario, con la 
modernidad se IniCió un proceso de reconstrucción de las representaciones 
religiosas. 

Jean Paul Willaime ha definido a la modernidad como un proceso de 
racionalización, individualización, desestructuraClón simbólica, 
resignificaclón de los significantes, movilidad soclorreligiosa, 
desinstitucionalización de las significaciones y simbolos religiosos, 
recomposición cultural-institucional (manifestada en la reconfesionallzación, 
el fundamentalismo, el recentramiento religioso, la revaloración de lo étlco
religioso) y recomposición individual-comunitaria (relnvención de lo 
religioso, pluralismo, sincretismo) .14 

Daniéle Hervieu-Léger, por su parte, entiende la secularización no como la 
incompatibilidad entre religión y modernidad y entre sociedades tradicionales 
y modernas, sino como un proceso de recomposición de lo religioso dentro de un 
movimiento más vasto de redistribución de las creencias. Aunque Hervieu-Léger 
no lo plantea, parece necesario agregar que en este proceso de cambio y 
conflicto, de descomposición y recomposición, de despolarización y 
repolarización, lo no religioso adquiere un mayor grado de autonomia relativa 
respecto del campo religioso." 

espiritus. Sus investigaciones se iniciaron hacia 1900; publicó, haCia 1922, 
Spiritism and commom sense, traducido a varios idiomas; hacia 1931, apareció 
Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsigulcos (México, Buena Prensa, 
1944, 4ª edición). 

'4 Jean Paul Wi llaime, 
(coord.), Identidades 
50-58. 

"Dinámica 
rel ioiosas 

religiosa y modernidad", en Gilberto Giménez 
y SOCiales en México, México, IIS-UNAM, 1996, 

,. Oaniéle Hervieu-Léger, "Por una sociologia de las nuevas formas de 
religiosidad: algunas cuestiones teóricas previas", en Gilberto Giménez 
(coord.), Identidades religiosas y sociales en México, México, IIS-UNAM, 1999" 
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En este proceso de secularlzaclón, CIlfford Geertz ha enfatizado la 
lndetermlnaclón, multldireccionalidad e imprevislbllldad de la modernidad 
soclocultural, en la que se entrelazan los polos de tradlción y modernldad. la 
ldeologia secular seria la e.presión de la crlsis del sistema slmbóllco 
rellgloso tradicional y la formulación de un modelo de orientaclón autónomo 
para la gestlón del espaclo politlCO. BaJo la ldeolog1a secular subyace, Sln 
embargo, el sistema slmbóllco religloso fundamental, del cual no es Slno una 
concrec16n profana. l

• 

En el caso me.,cano, desde medlados del slglo XIX exist1an algunos sectores 
que, desde una posiclón muy mlnorltarla pero con fuerte lnfluencla en la 
gestlón del poder pol1tlCO, cuestlonaban los fundamentos doctrlnarlos del 
catollclsmo romano. En el centro de este cuestlonamlento se encontraba un 
e.acerbado y a veces vlolento antlclerlcallsmo que ha sido ampllamente 
destacado por la historlografia nacional. Además de la poderosa lnfluencla 
politlca que el clero meXlcano eJerc1a, lo que estos sectores antlclerlcales 
cuestlonaban era la propla e"stenc,a de los sacerdocios al lnterlor de las 
rellglones. En la confrontaclón entre rellglones naturales y posltlvas, 
aquéllos optaban claramente por la prlmera, en la creencia de que la relación 
con D10S era un asunto que pertenecia al fuero lnterno de cada hombre y en el 
que no debian lntervenir terceros. la lnvocaclón por parte de determlnados 
estamentos soclales, de supuestos derechos que le permltian controlar 
conclencias ajenas, era conslderado como un atentado aberrante a la dlgnldad 
humana. El hecho de que estos supuestos derechos hubiesen sldo consagrados a 
nlvel doctrlnario reaflrmaba el planteamlento de que las ortodo"as de las 
religiones positIvas no eran más que un subterfugIo que las jerarqu1as 
sacerdotales utilIzaban para mantener su monopolio sobre las conciencIas, 
Impidiendo el lIbre e.amen de las Ideas. 

El cuestlonamlento a los fundamentos doctrInarios del catolicIsmo romano no se 
reduc1a, sIn embargo, al anticlericallsmo. Para aquellos sectores lIberales 
que mantenian posturas deistas, la naturaleza trlnltarla del dios católico era 
IlógIca, irracIonal y fIlosóficamente inaceptable. Respecto a otros dogmas, 
como la e.istencla del pecado origlnal, el Infierno y los ángeles, el 
cuestionamiento era más bien de orden moral: consideraban que Dios, en tanto 
Ser perfecto, era lnfinitamente bueno y justo, y como tal no pod1a sentar el 
prlnclplo de que los hiJos debian pagar la culpa de sus padres; no pod1a 
condenar al castigo eterno a qUIenes estaban impedldos ontológicamente de 
cometer un mal absoluto; y no podia haber creado seres que, por su mlsma 
naturaleza, estaban e.entos desde su creaclón de tener que alcanzar su 
redenCIón. Todos estos dogmas eran consIderados como una supervIvencia de 
mitolog1as brahamánlcas, heredadas por babllonlos, Judios y cristIanos, y por 
tanto carentes de todo fundamento. Con respecto a los sacramentos, los 
argumentos eran, además de hIstórIcos, de tlpO politico: eran ataduras que los 
sacerdoClOS de todas las religIones posltlvas habian creado para no solo 
Justlflcar su propIa e"stenc,a, Slno permItIr su Subslstencla económ,cd. 

23-34. 

l. Geertz, oc. cit. 
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Aunque los delstas, en tanto unitarios, negaban la naturaleza divina de 
Cristo, velan en su figura histórica uno de los máximos exponentes morales de 
la humanldad en general y de Occidente en particular. Esto explica que gran 
parte de los del stas de Occldente se definieran a 51 mismos como cristianos, 
aunque en términos estrictos fueran más bien paracrlstianos. 

Al interlor de este delsmo, se podlan distlnguir dos grandes corrientes. La 
primera admitia la existencia de Dios, pero sólo como causa primera, como Ser 
absoluto lncreado, creador del universo. Los fundamentos de este delsmo eran, 
en consecuencia, de tipo más filosófico que religioso. La segunda corriente 
era, en cambio, de tipo provldencialista, que crela que de la naturaleza 
absoluta de 0105 se desprendlan dos atributos consustanciales a su esencia 
divlna: la JustlCla y la Bondad absolutas. El Universo era, por tanto, más que 
una prueba de la existencla de un Ser increado. La humanidad se inscribla 
dentro de un plan divino que era conducido por un Olas actuante, que no era 
indiferente a las vicisitudes de sus creaturas. 

Dentro de esta corriente del delsmo providencialista, los espiritistas 
llevaron el princlpio de la Justicia y la Bondad divinas hasta sus últimas 
consecuencias al considerar que Dios, como Justo y Bueno que era, no pOdla 
permitlr que existlera un mundo en donde la naturaleza dotaba desigualmente a 
los hombres y en el que los lnocentes eran castlgados, contrariando el 
principio de la Justicia divina. La contradicción fue resuelta, en términos 
filOSóficos y morales, mediante la doctrina de la reencarnación que permitla a 
la humanidad doliente reconciliarse con su Creador. 

Junto con rechazar doctrinariamente el catoliclsmo, los sectores delstas 
rechazaban con mayor fuerza todavla el materialismo inmanente, que negaba toda 
trascendencia al esplritu humano. Para sus defensores, el espiritismo se 
constituyó en una tercera opción entre el fanatismo ortodoxo y reaccionario de 
las religiones positivas y el materialismo estéril y vacl0 que avanzaba a 
grandes pasos bajo el discurso positivista. 

Es asi como a fines de 1890, el espirita poblano Félix M. Alvarez alertaba 
sobre el estado critico en que se encontraba el sentimiento religioso de una 
parte de la humanidad." Más expresivo, el espirita F. W. Fernández 
aparentemente español- denunciaba por esa misma época: "El mundo sufre hoy un 
gran desequilibrio entre sus órdenes material y moral". Agregó que los 
progresos de la ciencia aplicados a la materia en el campo de la industria y 
las artes, eran testimonio elocuente de ese desequilibrio, pues las ideas y 
los sentimientos no habian hecho el mismo camino. Agregó que "una bruma 
saturada de egoismo nos envuelve" y que un "estrecho circulo" alimentaba el 
fuego sagrado de la virtud, el patriotismo y la caridad. La electricidad 
avanzaba, pero las almas sufrian el "fria del escepticismo".-

Frente a este escepticismo, el espiritismo ofrecia un regreso a las fuentes de 

'7 Juan Huss, pseudónimo de Félix M. Alvarez, La Ilustración Espirita, México, 
lQ/l0/1890, 180. 

,o F. W. Fernández, La Ilustración Espirita, México, 12/7/1891, 78-79 •. 
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la rellglon verdadera, abandonando todo aquéllo que slglos de dominaclon 
ecleslástlca hablan ocultado: 

"hay una parte de la humanldad que sufre, se queja, porque ya no le 
satisfacen sus vlejos ldeales, que tlene sed, y que halla turbios y 
revueltos y en pútrlda fermentaclon los antiguos manantiales; que se 
alza sobre las puntas de los pies y descubre más extensos y más bellos 
horizontes; que tiene nostalgia ..•. y susplra por volver a sus perdidos 
lares. Dad a estos esplrltus, aspirantes de lo porvenlr, ldeales 
verdaderos; filtrad el agua impura de vuestras cisternas; subid con 
ellos los peldaños de la Escala Mlsteriosa para mirar la Astronomla; 
señaladles con el dedo, desde esa altura, su patrla y las moradas de la 
casa del padre, pero ..... no les llaméis locos!lI.l. 

El camino, Sln embargo, no era fácil, pues, como advertla con mal dlslmulado 
orgullo un beliCOSO esplrltlsta, no todos eran capaces de advertlr lo que la 
nueva doctrlna ofrecla: 

"Cuando los VleJOS ldeales rellgiosos huyen de la conClenCla pública, 
cuando el alma aterlda, falta del calor que la creenCla brlnda, navega 
en tempestuoso mar de bravias paSlones, Sin rumbo, sin brúJula n1 tImón; 
cuando punzantlslmos dolores arranca a la humanidad su lucha atlética de 
encontradlslmas ldeas, de vagos e lndefinldos deseos, de asplraclones 
jamás reallzadas y de esperanzas que mueren ante el desconsolador y 
amargo esceptlclsmo, loglco seria que todos los mlembros de la gran 
familia se unIeran en fraternales lazos, ante la común desgracia, sin 
distlnclón de clases, de escuelas y de sectas, cual se unen en famlliar 
Igualdad ante comunes males, el prlncipe y el vasallo Sl náufragos 
llegan a salvaje lsla, en cuyas desiertas costas encallara su deshecha 
nave; y, cual se nivelan por lazo de ardlente carldad los cUltados 
habitantes de cludad diezmada por mortlfera epldemla, asl 19ualmente 
ante el común y endémlco mal moral que nos aqueja, loglco seria que 
fraternalmente nos unléramos para buscar el remedio que combata 
enérglcamente el cáncer de letal escepticismo que invade al organismo 
SOCIal". 

"Pero, desgracladamente por lo mlsmo que tal proceder lo exige la 
dlsclpllna de la razon, no se realizará aún, porque el imperlo de la 
loglca no ha llegado a tomar aSlento en nuestro misero planeta. La razon 
humana lndlSClpllnada, lnclplente, todavla anlmallzada, funclona 
débilmente y, o se nutre con las proposlclones dogmátlcas del mlstico, o 
con las hlpotesls deflclentes e insensatas del materlallsta".~ 

Un valloso testimonlo del largo 
reCorrer en procura de reconcillar 

camlno que muchos esplrltlstas 
los prlnclpios raclonales en que 

debleron 
hablan 

,. Juan Huss, pseudinimo de FéllX M. Alvarez, la Ilustraclón Esplrlta, MéXICO, 
lQ/7/1890, 69. Las curSlvas son de Alvarez. 

,. "A los enemigos de 
Ilustraclin Espirita, 

nuestras doctrlnas", de Jesús Ceballos Dosamantes, 
MéXICO, lQ/12/18B9, 242-246. 
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SIdo educados con la fe en Dios, se puede encontrar en la carta que FrancIsco 
Núñez Ortega, de Tacámbaro, le escribIó con fecha 7/3/1878 a RefugIo l. 
González. En ella, junto con pedirle ayuda, especialmente de libros, y 
consejOS sobre el mejor modo de propagar la doctrina, Núñez le confió cómo 
habia sido su "conversión al Espiritismo". Le contó que su fe habia sido la 
católica, pero que su razón se habia sublevado. De la duda habia pasado al 
esceptIclsmo, cayendo luego en lo materiaL Se sumió en una IIhorrible 
desesperaClón" y en una "confusión horrorosa". Confesó que hab1a tenIdo miedo 
y ansIedad, agregando que de no ser porque conocia "las graves tendencias de 
mI situaclón ll y la imperiosa necesidad de creer en lo mejor, "me hubiera 
entregado sin escrúpulo a la fuerza de mi voluntad". En ese momento habia 
conOCIdo el EspIrItismo, de lo que daba gracIas a DIOS, el "Gran Espintu de 
Bondad".21 

SImIlar testimonIo brIndó Agustin V. Hernández, quien al referIr la "breve 
hlstoria ll de su conversión, afirmó que antes de saber del espiritismo había 
VIVIdo en la Incertidumbre y el desalIento moral. Por una parte, tenia serias 
dudas acerca de los dogmas católicos, como el juicio final y el que los 
sacerdotes pudieran perdonar los pecados; por otra parte, las ideas de los 
material istas le parecian "desconsoladoras". Para Hernández, el espi rI tismo 
tambIén vino a representar una respuesta.~ 

Aunque el protestantismo fue consIderado por algunos sectores lIberales como 
el tercer camino entre el catolicismo reaccIonario y el positIvIsmo 
materIalista, hubo para los espIritistas razones filosóficas que hICIeron 
prácticamente lmposible esa opción. En efecto, el protestantismo, al compartir 
con el catolIcismo gran parte de sus dogmas, no podia constitUIr una real 
opción. Los espiritistas no sólo buscaban una alternatIva religiosa más 
cercana a los postulados del liberalismo, sino una recompOSición radIcal de 
los fundamentos filosófico-religiosos de su fe. La conversión al espiritismo 
no fue, por tanto, únicamente por razones politicas, SIno fundamentalmente 
doctrinarias. Fue precisamente esta circunstancia lo que hIZO que Santiago 
Sierra declarara, a fines de 1877, que "quienes se pasan al protestantismo del 
romanismo, pronto advierten que la diferencia es corta. Es tal vez la causa de 
que no se hayan filiado meXIcanos distinguidos en literatura, filosofia o 
ciencia" .23 

En el nivel racional-intelectual, que es el que 
aceptación de que, si se pretendia conciliar la fe y 
reinterpretar los textos biblICOS, fue clave para 
católIcoS y protestantes al espiritismo. En 1875, 

aqui nos 
la razón, 
lograr la 
en una 

preocupa, 1 a 
era necesario 
conversión de 

carta-articulo 

21 Carta de Francisco Núñez Ortega a Refugio lo González, Tacámbaro, 7/3/1878, 
La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1878, 138-139. 

~ Agustin V. Hernández, discurso pronunciado en la velada organizada en honor 
de Allan Kardec por la Sociedad Espirita Central el 31/3/1892, La Ilustración 
Espirita, México, lQ/5/1892, 20-23. 

~ Editorial "El Espiritismo 
Ilustración Espirita, México, 

y el protestantismo", por 
lQ/l1/1877, 321-325. 

Santiago Sierra, 
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dIrIgida a los redactores La IlustracIón Espirita, el presbltero G. explIcó el 
dIficIl proceso que lo llevó finalmente a esa aceptacIón: 

"Desde que hace algún tIempo me comenzaron a dar los Esplritus 
protectores, algunas luces que me InicIaron en la Nueva Revelación, he 
venIdo estudIando y reflexIonando con un doble propósItO: fIjar mIS 
Ideas en un asunto como éste, de la mayor importancIa, y calmar la 
ansIedad y sobresalto de mi conciencIa [pues) tenIendo fe completa en la 
RevelacIón del CrIsto, y al mIsmo tIempo acatando los derechos de la 
razón humana, me he visto en una situación no menos embarazosa que 
aflIctIva [ .•. ) llegaban a herIr mi sentIdo común y a producIrme una 
especIe de vaclo, cIertas creencias [como la del Infierno eterno) que, 
apoyadas en la RevelacIón CrIstIana, han venIdo pasando de una en otra 
generacIón, cOmo otros tantos dogmas esencIalmente pertenecientes a ella 
[ ••• ] 11 • 

"Luchando asl Interiormente, entre las creenCIas que se llaman 
crIstIanas, las cuales oprImen el pensamIento con toda la fuerza del 
hábItO, y los InflexIbles prIncIpIos de la Razón, nI podla renunCIar a 
ésta SIn descender hasta la condIción del bruto, nI querla, o más bIen 
dICho, no sent1a fuerzas para sacudIr como meras preocupaCIones, las 
antIguas creenCIas. [ •.• ) Y cuando tal vez estaba yo a punto de 
convertIrme a la verdad, aquello se me representaba como una debilIdad 
en que Iba a sucumbir a la tentación; y entonces retrocedla espantado y 
volvla a caer en las oscilacIones del pensamIento, en pugna con el 
InflUjO de la educaCIón". 

"Por fIn, un dla me propuse abordar resueltamente el problema, seguro de 
que DIOS me enviarla su luz, pues la buscaba de buena fe y la pedla al 
CIelo con humIldad de corazón. [ ••• ) me pregunté si todo lo que yo crela 
en el domInio de lo que se llama creenCIas cristIanas, era realmente lo 
que Jesucristo habla enseñado, o SI no era vlctlma de una espeCIe de 
prestIdIgItacIón, que sustitula la opinión de los teólogos a la palabra 
y a la mente del DIvino Maestro. Entonces fue cuando me pareCIÓ haber 
SIdo transportado a un campo extenso y luminoso, y se me presentaron 
nuevas y consoladoras perspectivas. Entonces comprendl cosas tan 
senCIllas y tan al alcance de todo el mundo, que precisamente por eso 
pasan InadvertIdas. Tomé el lIbro de la RevelacIón crIstIana y comparé 
su pequeño volumen con el de los centenares y mIllares que para 
comentarlo han escrIto los teólogos de todas las sectas, y dIje: éste es 
el depÓSIto de la verdad revelada; éstos otros son el depósito de las 
opInIones opuestas de los hombres: he aqul una prImera dIstIncIón que 
t i"mpo hace debla yo haber hecho". 

"Me pregunté enseguida SI el LIbro santo se debla entender en su 
rlguroso literal sentido, o si admIte Interpretación. Más comü tanto en 
la IgleSIa del Papa como en la protestante, se ha Interpretado SIempre, 
lo cual es IndIspensable para no caer en monstruosas aberracIones, desde 
luego reconocl esa neceSIdad y ese derecho". 

"Quedábame todavla 
intérprete y por 

saber a qué atenerme, 
qué medIOS. [ ••• ) 

tocante a quién ha de ser el 
comprendl que ésto de la 
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interpretación es asunto de dones que Dios reparte a quienes los merecen 
y como quiere, en bien de los dem~s, que asi se instruyen. Y en cuanto a 
105 medios para interpretar, no pueden ser otros que la aplicación del 
discurso a la doctrina de que se trata, hecho conforme a las reglas del 
buen criterio y los datos auxiliares que suministren las ciencias". 

"Pero esto es precisamente lo que hace la filosofia espirita [' •• lo Esa 
filosofia espirita no hace m~s que explicar la revelación cristiana 
conforme a los adelantos cientificos de la época y en armonia con la ley 
divina del progreso. Esta explicación podr~ chocar con la manera de 
interpretar, habitual a los teólogos; pero como no es la negación del 
crlstlanismo, pues que reconoce el Evangello, quien profese la filosofla 
espirita, estar~ en contradición con los teólogos, pero no con 
Jesucristo: por consiguiente, no deJar~ de ser tan buen cristiano como 
lo fueron en los primeros siglos de la Iglesia tantos doctores con sus 
interpretaciones diversas". 

"Firme ya en esta convicción, no he vacilado en profesar la regeneradora 
filosofia que bien puede y aún debe llamarse, la quinta Revelación. Ella 
amplia y desarrolla la Revelación del Cristo en todo lo que tenia de 
oscuro por no haber sido en aquel tiempo oportuno su esclarecimiento. 
Asi la Revelación del Cristo aclaró la de los profetas, éstos la de 
Moisés; éste la de los patriarcas. ,Qulén sabe si hasta de aqui a mil 
años venga otra a esclarecer y desarrollar todo lo que tlene en germen y 
a media luz, la bella y consoladora doctrina de los Espiritus, que hoy 
subleva la lra de 105 fan~ticos y provoca el despreclo de los que no la 
estudian ni quieren estudiarla".~ 

La adhesión al espirltlsmo tuvo diferentes expreslones. En el caso de Joaquln 
Calero, el proceso aparentemente guardó una continuidad con la educación que 
habla reclbido en la infancia, pues en 1890 afirmó que su madre se habla 
consagrado a darles a sus seis hijos "una educación nutrida en la ciencia del 
siglo y en la virtud de la eternidad".-

En otros casos, como en el de J. Jacinto Cuevas, hubo en la conversión un 
proceso de ruptura, pues era un II católico romano ferviente". En el nivel 
racional-intelectual, su conversión fue de tipo libresco. Según contó 
posterlormente uno de sus amigos más Intimos, la amistad de Cuevas COn una 
fami lia espi ri t ista le hlZo "adqui ri l' la buena nueva; se proporcionó los 
libros fundamentales de Allan Kardec, y su lectura bastó para hacerle adquirir 
la convicción; era que existia latente en su alma aquella creencia, y los 
libros no hicieron sino recordársela y despertarlo del letargo en que yacia". 
Ante los intentos de su amigo de alejarlo del error, de. los "fantasmas" y las 
"alucinaciones peligrosas", Cuevas le habla contestado: "lee, y medita, y 
falla con conocimientode causa". Su amigo-que no eraotro que Rodulfo G.Canton-
asi lo hizo, y pronto se convirtió él mismo al espiritismo, declarándose 

N "¿Son cristianos 
lQ/2/1875, 41-42. 

los espiritas?", La Ilustración 

" La Ilustración Espl!'i ta, México, 12/5/1890, 11-12. 

Espirita, México, 
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deudor de Cuevas por su u regeneraci ón".:U 

Para muchos espiritIstas, esta doctrIna vino a dar solucIón, en el plano 
racional-Intelectual, al gran enigma de la vIda: la evidente inJustIcia, 
desIgualdad y dolor que reInaban en la Creación. No dIsponemos de un 
testImonIo de converSIón espirIta de este tIPO, pero si de las dudas 
manIfestadas por un escéptIco como LOUIS Flguier en un articulo que tituló "La 
VIda Humana". Alli se preguntaba la razón por la que vlviamos en la tierra si 
no lo habiamos pedIdo, ni habiamos expresado el deseo de nacer. Después de 
establecer a grandes rasgos las desiguales condIcIones fisicas, Intelectuales 
y morales de los hombres, Figuler termInó su articulo con estas palabras: 

"Hay seres que desde su nacimiento hasta su muerte, no lanzan 51no un 
grito de sufrimIento y de desesperacIón, ~Qué crImen han cometIdo? ¿Por 
qué están sobre la tIerra? Están aqui bajo su pesar, contra su voluntad. 
Esto es tan verdadero, que algunos en un acceso de desesperacIón, 
tronchan el hilo de su eXlstencia. Se arrancan con sus proplas manos una 
vIda que hacen Insoportable terribles dolores", 

"La presencIa del hombre en talo cual punto de la tIerra, y la deSigual 
distrIbución de los males sobre nuestro globo, no pueden encontrar 
explicacIón, Si vos lector, conocéIS una doctrina, una fllosofia, una 
religión, que resuelvan estas dificultades, me confieso venCIdo". 

Aprovechando esta InvitacIón, Magin Lláven publICÓ a prinCIpIOS de 1890 
algunos fragmentos de este articulo, anunCIando que se proponia demostrar en 
una serie de ensayos que la reencarnaCIón del espiritu humano resolvia 
satIsfactoriamente estas dudas. n 

Aparentemente, la doctrina de la reencarnaCIón Jugó un papel Importante en la 
conversión de José Maria Vigilo En 1871 -cuando todavia no se decidia a 
proclamarse abiertamente como partidario de la doctrina-,~ escribió unos 
"EstudIOS FllosóflCOS", en los que, además de defender la unIdad de DIOS y la 
espIrItualidad e Inmortalidad del alma, hiZO notar las inconsecuencIas 
filosófIcas de quienes sostenian los dogmas del pecado origInal y las penas 
eternas. Frente a los enIgmas acerca del orIgen del alma -creacIón de un alma 
para cada cuerpo- y el destIno futuro del alma -eXIstencia de un cielo 
estátlco-, expuso la doctrina de la reencarnación, entendIda no en el sentIdo 

~ La Ley de Amor, Mérlda, 19/5/1878, 77-80. 

n William, pseudónimo de Magin Lláven, La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 
lQ/2/1890, 304-308. LOUIS Flguler, además de escéptICO, era antl-esplrltlsta, 
La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, lQ/5/1890, 30. 

,. La habia defendido en 1869, pero en forma anónima: "EspIritIsmo", La 
IlustraCión EspirIta, GuadalaJara, 30/5/1869, 94-96; 15/6/1869, 102-104; 
30/6/1869, 111-112; 15/7/1869, 118-120; 30/7/1869, 125-128; 15/8/1869, 134-
135; 30/8/1869, 141-142; 15/9/1869, 148-151; 30/9/1869, [158]-160; 15/10/1869, 
166-167, Su IdentIdad fue revelada años más tarde en La IlustraCIón EspirIta, 
MéXICO, IQ/3/1876, 96. 
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brahamánlco, slno como progreso lndefinido.~ 

Siempre en el nlvel raclonal-lntelectual, hubo converSlones que se produjeron 
después de un proceso de verificaci6n "e~perimental". En efecto, a diferencia 
de la teor1a de la reencarnación -que sólo pod1a sustentarse filosóficamente-, 
las comunicaclones y fenómenos f1s1COS provenientes de los espiritus 
desencarnados eran para los esplrltistas la comprobación clentifica o 
experlmental de la doctrina. 

El proplo Vigil hizo hincaplé en este punto al escribir en 1875 una refutación 
a los argumentos que un materlalista habia esgrimido en contra del 
espirltismo: "Los fundamentos del espiritlsmo son, en efecto, antiquisimos, y 
en esta circunstancia, lo mismo que en su universalidad, funda precisamente 
uno de sus argumentos para establecer su verdad. En todos los tiempos, en 
todos los paises, en todas las creenClas y en todos los grados de 
Civlllzación, los pueblos han admitido la existencia de seres inteligentes 
despojados de cuerpo, con los cuales el hombre puede entrar en comunicaclÓn. 
Pero el espiritismo no establece simplemente esa creencia, en cuyo solo caso 
cabria muy blen la observación del Sr. 8az, sino que partiendo del hecho, 
trata de explicarlo, despoJándolo de todo caracter sobrenatural y misterioso, 
y fijando las leyes generales a que está sometido, es decir, estableciendo una 
ciencia alli donde antes solo se veian fenómenos que se sustraian enteramente 
a la investlgaclón cientifica. Se ve, pues, que sea cual fuere la opinión que 
se tenga acerca de la verdad del espiritismo, el hecho es que éste se presenta 
en nuestros dias bajo un aspecto enteramente nuevo, dando métodos para 
producir esos fenómenos, para regularizarlos y para formar un cuerpo de 
doctrinas fllosóficas que se ligan directamente y de una manera especial con 
las ciencias ideológicas y morales". En consecuencia, Vigil se declaró 
partidario de seguir la via experlmental recomendada por la propia escuela 
espirita; si los fenómenos eran ciertos, si podia comprobarse la existencia de 
seres lnteligentes desprovistos de un cuerpo material, "la cuestión capital 
está resuelta: la existencia independiente e individual del ser pensante".~ 

Para muchos, fue esta comprobación experimental lo que los decidió finalmente 
a convertirse. Con motivo de los articulas que sobre el espiritismo habian 
sido publicados en El Universal y El Partido Liberal durante los últimos meses 
de 1891, el espiritista poblano Alberto Santa Fe confidenció en una larga 
carta dirigida a los editores del primero y fechada en Puebla en diciembre de 
1891, que él habia sido un escéptico. Sabiendo, sin embargo, que la vida "tal 
como es de la Cuna al sepulcro, no merece la pena de vivirla", durante muchos 
años habia buscado una explicación al "enigma". Habia encontrado afirmaciones 
por doquier, pero demostraciones en ninguna parte, hasta Que finalmente 
comenzó a estudiar el espiritismo. Agregó que "este siglo, llamado 
soberbiamente el siglo de las luces, es a penas el siglo del crepúsculo 

,. IIEstudios 
16/5/1871, 
1Q/8/1871, 
8/10/1871, 

Filosóficos", El Eco de Ambos Mundos, México, 1Q/5/1871, 5-6; 
5; 1Q/6/1871, 3-4; 16/6/1871, 4; lQ/7/1871, 4; 16/7/1871, 3-4; 

3-4; 16/8/1871, 3; 1Q/9/1871, 4; 16/9/1871, 2-3; 1Q/10/1871, 2-3; 
3; 15/10/1871, 2-3; 22/10/1871, 2; 29/10/1871, 3; 5/11/1871, 5-6. 

oc "Una discusión interesante", El Porvenir, México, 9/4/1875, 1. 
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matutlno"." Alberto Santa Fe VOIVló a referlrse al tema de su converslón en 
1897: "Respecto del problema (del espiritlsmoJ, lo he estudlado fria, serena, 
reposadamente, por espacio de velntlclnco años, partiendo del estado de 
conciencla en que os encontrábais vos (Eugenlo NusJ y vuestros slmpáticos 
compañeros de la 'Democracia Pacifica', cuando empezaron a experimentar en la 
calle Beaume. Acaso, de un poco más atrás". (Luego especificó que habia sido 
en 1873 cuando se le habia presentado "el enlgma espirlta")." 

Otro caso de converSlón "experlmental" fue el de la conoCida escritora 
Laureana Wrlght de Klelnhans. En 1891, cuando era ya una espirlta convenclda, 
escrlblÓ un largo articulo acerca de cómo habia llegado, después de muchas 
dudas, a convertIrse al espiritismo. Record~ que tia la edad de la raz~n'l había 
comenzado a dudar. Luego "descreyó", convirtIéndose en materialista. En sus 
palabras, fue la época en que creyó en el I1Dtos-materia". Aún as1, cuando oyó 
por prImera vez del espirItIsmo y la Invltaron a una seslón, buscó y consiguló 
El Llbro de los Espirltus de Kardec y Lumen de Flammarion, los que leyó 
"lIgeramente", deseando en su fuero lnterno que IIhubiera algo". Decepcionada 
en su prImera seSIón, cayó en un "profundo descreimiento". A pesar de ésto, 
VOlVIó varias veces a intentarlo nuevamente, con el fin de seguir observando y 
buscando algo que la satisfaclera. Después de un lncidente que Vlno a 
"completar" su decepción, en los siguientes cuatro años no volvió a ocuparse 
de buscar "pruebas" del espiritismo. 

Un dia, "Sln saber por qué", acudió al domlcilio de una medium a quien ya 
conocía. Una vez allí, pensó que si existia el alma, SI ésta sobrevlvia a la 
muerte y eXlstia el espirltismo, su padre ya fallecido le daria una prueba de 
su superVivenCIa. Obtuvo, en cambio, una comunicación de una amIga suya, 
también falleclda, quien le reprochó el que hablendo estado en la Vllla de 
Guadalupe en la mañana de ese dia, no hubiese vlsltado su tumba. Aunque se 
sintló muy sorprendida, pues efectlvamente habia pensado en ir al cementerio y 
no lo habia hecho, Laureana Wrlght lo atribuyó a una cOlncldencla. Volvió a 
caer en el desallento. Flammarlon y Allan Kardec, cuyas obras habia leido 
superficlalmente, no pasaron de parecerle dos "locos": soñador, espiritual y 
elevado, uno; práctico, prosaico y seml-mistico, el otro. 

Por aquel tlempo, escrlbió en un semanarlO de Ilteratura un articulo sobre los 
sueños, en el que, segun confesó más tarde, quedó retratado el estado en que 
se encontraba su ánlmo en aquel entonces. Mezclando su reflexlÓn sobre los 
sueños con comentarlos sobre el esplrltlsmo "fantástico" y el mesmerlsmo 
"real", afirmó que en el sueño, la mente tenia doble vlsta- y se abstraia de 

., Alberto Santa Fe, La Ilustración Espirlta, MéxlCO, lQ/1/1892, 265-268. 

~ En Euqenlo Nus, Cosas del otro mundo, carta-prólogo de Alberto Santa Fe, 
MéxlCO, Oflclna Tlpográflca de la Secretaria de Fomento, 1897. Citado por 
Garcia Cantu, op. Clt., 221. 

- La "doble vlsta", en el vocabularlo esplrltlsta, slgnlficaba la facultad 
que tenia el medium o el sonámbulo para poder ver sin utlllzar los órganos de 
los OJos. Era conslderada como una de las pruebas de la plena autonomia del 
espirltu respecto al cuerpo. 
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la materia, pero que al despertar, surgia el "grito desgarrador", pues la 
esperanza se acababa. 

"De buen grado quisiéramos poder estar de acuerdo con esos espirituales 
soñadores, por lo bello, por lo lógico, por lo brillante y halagador de 
sus seductoras teorias; de buen grado querriamos hallar como ellos sobre 
la tierra, ideales risueños en vez de desconsoladoras verdades, y 
radiantes esperanzas en lugar de amargos desengaños. Nos creeriamos 
felices con abrigar la convicción de que el espiritlsmo ha encontrado la 
Soluc1ón del problema humano, descubriendo la pluralidad de las 
existencias anteriores y posteriores del hombre, en via de perpetuo 
perfeccionam1ento; más al descender al fondo de esta cuestión, 
tropezamos Sln querer con las frias evidencias de la realidad que nos 
hacen retroceder en nuestro ilusorio camino, mostrándonos la fuente de 
la materia de donde manan todas las producciones impalpables de la v1da 
intelectual".'" 

Interpelada por Marta Lemus, una espirita del Mineral de la Luz, Laureana 
Wright reafirmó que admitia la realidad del magnetismo animal de Mesmer, 
"fenómeno fisico perfectamente demostrado", pero no la del espir1tismo. 
Reconoció que habia asistido a varias sesiones y que habia apelado "a todos 
los recursos" que indicaba Kardec, sin obtener resultado alguno. Concluyó que 
el espiritismo no era más que cuestión de fe y no de ciencia. Aún aSi, aseguró 
que emprenderia "un minuc1oso estudio sobre el Esp1r1tismo". "Ojalá que el 
Espiritismo venga a mi, y que alguna vez pueda confesar a usted la evidencia 
de su verdad, en lo que hallaré gran satisfacción".3:1 

Cumpliendo la promesa hecha, durante varias noches, siguiendo las 
instrucciones contenidas en el Libro de los Med1ums, Laureana trató 
infructuosamente de obtener la escritura mecánica. La primera noche, antes de 
acostarse, llamó a su hija, una niña de 14 años, y juntas, cada una con papel 
y lápiz, en una mesa grande, se concentraron cerrando sus ojos. Después de 
quince m1nutos, abandonaron el intento. Al dia siguiente, a la misma hora, 
trataron nuevamente, con el mismo resultado. Siguieron asi cinco noches, hasta 
que finalmente, en un nuevo intento, sintió un ligero dolor en la mano derecha 
y una presión que luego se acentuó. Segundos después, el brazo se le adormeció 
completamente. Su mano dibujó, con movimientos compulsivos e irreprimibles, 
gran cantidad de rayas horizontales, luego perpendiculares y finalmente 
circulas, llenando varios pliegos de papel. Aunque trató de reprimir el 
movimiento, no pudo hacerlo, pues se producia en forma independiente de su 
voluntad. A los quince minutos, éste cesó. Su hija, en tanto, no experimentó 

'" La Ilustración Espirita, México, 10/12/1891, 217. Queda claro en este 
párrafo que, aún aceptando que los fundamentos teóricos del espiritismo eran 
lógico-racionales, para Laureana Wright carecian de valor al no estar 
sustentados en una verificación experimental. En esto se diferenciaba 
notoriamente del ya mencionado J. Jacinto Cuevas, cuya lectura de los libros 
fundamentales de Allan Kardec habia bastado para hacerle adquirir la 
convicción. 

"La Ilustración Espirita, México, 12/3/189.2, 301-303. 
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sensación ni movimIento alguno. Al dia siguiente, VOlVIó a leer el Libro de 
los Mediums y encontró alli descrItas las sensaciones que habia sentido en su 
brazo. Ese mIsmo dia, pero en la noche, ella y su hIJa lo Intentaron 
nuevamente. Esta última logró dIbuJar, sin dolor nI adormecimiento, lineas, 
ángulos y fIguras que semejaban letras. En la noche sIguIente, las letras ya 
eran claras, a pesar de que escribló con los ojos cerrados. En esa ocasión 
preguntaron SI habia un espirItu presente y supllcaron dIjera su nombre. 
Sentadas en los extremos opuestos de una mesa grande, ambas escrIbIeron 
"Aemeron". Consultado acerca de SI era protector de las dos, su hIJa escrIbIÓ: 
"no más tuyo", pero interrogado nuevamente, aclaró que habia dirIgido la 
escrItura de ambas. Concluida la seSIón, Laureana y su hIja adVIrtIeron 
dIferencIas en sus respectIvas facultades medIanimicas. A la madre se le 
adormecla su brazo derecho, el cerebro y a veces todo el cuerpo. Sentia las 
palabras "Incrustadas" en su frente, mIentras que su mano las escrIbia. Debia 
hacerlo con los ojos abiertos, pues escrIbia una frase sobre otra y se salia 
de las lineas. Su hIJa, en cambIO, experimentaba una languidez y 
debIlItamIento; su pensamIento se paralIzaba y sólo sentia el mOVImIento 
InconSCIente de su mano. Aún escrIbiendo con los ojos vendados, lo hacia 
perfectamente, respetando lineas y márgenes. MIentras estaban en esas 
observaciones, las VIsitó una amIga intIma. Deseando obtener una prueba, 
preguntó SI estaba presente un esplrItu adlcto a ella. En respuesta, la niña 
escribió con una letra distinta a la suya, una extensa comunicación en un 
perfecto francés, Idioma que ella desconocia. Escribió tambIén varios compases 
de mÚSIca, cuyo estudIO recién emprendia. Laureana, por otra parte, SUplICÓ al 
esplrItu de su padre que se comunIcara, conSIgUIéndolo en el acto. Consultado 
por qué no se habia comunicado con ella cuando lo habla Intentado 
infructuosamente años antes, su padre le respondió que la medium que se habia 
utIlIzado entonces no habia POdIdo aSImilar su fluido. ExplICÓ, además, que 
las dIferencIas entre Laureana y su hija se debian a que la prImera era medium 
semI-IntUItIva, por lo que se necesitaba mucho fluido para hacerla escribir. 
Su hIJa, en cambio, era medium mecánico; habia que qUItarle fluido para 
debIlItarla y convertirla en un instrumento pasivo. Terminada la comunIcación 
con su padre, se presentó luego el esplritu de quien habia inVItado a Laureana 
a su prImera sesión espirltlsta. En las SIguientes sesiones, Laureana contInuó 
experImentando con su hIJa como medIum, para asegurarse de que todo no hubIera 
SIdo producto de ~lucinacIones mentales de su hIja o de una lUCIdez 
extraordlnaria de su cerebro.~ 

Factores pSIcológicos 

La pérdIda de fe en las creenCIas relIgIosas en las que se habla SIdo educado 
significó para muchos una fuerte conmoción psicológlca. Va vimos cómo 
Francisco Núñez Ortega cayó en una "horrIble desesperaclón" y en una 
"confusión horrorosa" al perder la fe católica y perderse en el materialismo. 
Habia sentldo miedo y ansledad y estado a punto de entreydl"se "Slii escrúpulo a 

~ La IlustracIón EspirIta, MéXICO, 19/9/1891, 129-130; 19/10/1891, 161-162; 
19/11/1891, 189-190; 19/12/1891, 217-218; 19/1/1892, 245-246; 19/2/1892, 273-
274; 19/3/1892, 301-303; 19/4/1892, 329-331; 19/5/1892, 1~2. 
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la fuerza de ml voluntad".""' Recordemos, además, el testimonio de Agustin V. 
Hernández, quien confesó que antes de conocer el espiritismo habla vivido en 
la incertidumbre yel desaliento moral.~ El presbltero G., en tanto, quien 
perdió la fe en los dogmas católicos, sin por ello perder la fe cristiana, 
explicó el estado de "ansiedad y sobresalto" en que se encontraba su 
conciencia y el embarazo y aflicción que le provocaba su lucha interior.'· 

Además de la pérdida de fe, existlan otras circunstancias personales que 
provocaban idéntico resultado. Con motivo de la muerte de Ambrosio Cervera el 
31/3/1878, el periódico polltlco El Porflrista de Mérlda, Yucatán, publicó una 
nota necrológica en la que se explicó que Cervera, en su desesperación y 
dolor, se habla hecho espirita. En su regeneración, habla comprendido el por 
qué de la diversidad infinita de seres tan desigualmente dotados y habla 
sabido sobreponerse a todas las contrariedades, inconsecuencias y tormentos 
morales que oprimian su alma.~ Lo que para Louis Figuier y Magln Lláven 
habia sido un enigma filosófico a resolver en el plano lógico-racional, para 
Cervera era un problema que se encontraba al nivel de las emociones y 
sentimientos. 

La doctrina de la pluralidad de existencias del alma permitió a los 
espiritistas dotar de sentido a su vida, admitiendo su propia responsabilidad 
en el rumbo que hablan tomado sus presentes existencias, comprendiendo la 
justicia del castigo que ellos mismos se hablan provocado y aceptando su dolor 
como una prueba que les permitirla purificar su esplritu, avanzando a etapas 
super lores. 

Estos mismos mecanismos psicológicos que permitieron a Cervera manejar su 
dolor, mitigando su intensidad a través de su explicación y posterior 
aceptación, pueden también aplicarse a los 32 penados de Cartagena, quienes 
recibieron en septiembre de 1888 el cálido saludo de Vives, de Tarrasas, 
España, durante el Congreso Internacional Espiritista de Barcelona, por haber 
sido regenerados por el espiritismo." Quizás fue también el caso de Antonio 
Hoffman (hijo), quien envió, en agosto de 1893, desde la Cárcel de Belén, su 
poema "Desertar con honra", que fue publicado en La Ilustración Espirita en 

.., Carta de Francisco Núñez Ortega a Refugio l. González, Tacámbaro, 7/3/1878, 
La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1878, 138-139. 

~ Agustln V. Hernández, discurso pronunciado en la velada organizada en honor 
de Allan Kardec por la Sociedad Espirita Central el 31/3/1892, La Ilustración 
Espirita, México, lQ/5/1892, 20-23. 

~ "¿50n cristianos 
lQ/2/1875, 41-42. 

los espiritas?", La Ilustración Espirita, México, 

~ La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1878, 62-63. La Ilustración Espirita, México, 
lQ/6/1878, 191-192. 

"Intervención del sr. Vives, de Tarrasas, España, en la segunda sesión 
pública del Congreso Internacional Espiritista de Barcelona, efectuada el 
9/9/1888. La Ilustración Espirita, México, 12/12/1888, 246-253. 
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sept 1embre del m1smo año. 42 

Dado lo absoluto de la Just1cia div1na y la perfecta armonia del mundo, las 
enfermedades tamb1én fueron expl1cadas y aceptadas, asumiendo las prop1as 
responsab1l1dades y deudas contraidas en anter10res eX1stenc1as: la srta. 
Manuela ROJas, qU1en haC1a 1884 se hallaba paral1zada de un brazo y una 
pierna, era una "extraordlnarla" medlum vidente y auditiva. Por indicaci6n de 
los espir1tus, se somet1ó a d1ar1as seS10nes de curac1ón magnét1ca pract1cadas 
por Refug10 l. González a través del sonámbulo Manuel Lozano. Deb1do a lo 
1nfructuoso del tratamiento, González proced1ó a consultar al espiritu que 
estaba part1cipando en la curaC1ón -que no era otro que Mesmer-, si habia 
esperanza de al1v1o. Este respond1ó, por med10 del sonámbulo, que Sl Manuela 
ROjas hub1era deb1do al1v1arse, ya los espiritus lo habrian hecho. Agregó que 
era una exp1ac1Ón que debia sufr1r y que no saldria de ese estado hasta que 
mur1era. Ante la dec1s1ón de González de suspender las curaciones, el espir1tu 
le reprochó lo pronto que se cansaban de pract1car la car1dad, 1ndicándole que 
era su deber segu1r aS1st1éndola, atenuando sus sufr1m1entos y dándole 
consuelo moral. Al día slguiente, durante una sesión de curaclón, Manuela 
ROjas se durm1ó y en ese estado pudo extender su brazo paral1zado y mover 
todos sus dedos. Para los aS1stentes, quedó de manif1esto que los espiritus si 
podian curarla y que Sl no lo hacian, era porque no debian hacerlo. Una vez 
despierta, nada de lo sucedido le fue informado. En las slguientes ses1ones, 
los espir1tus h1c1eron que la enferma conociera algunas de sus eX1stenc1as 
anter1ores. Ella se V10 a si misma en un suntuoso festin, vestida en forma 
lmpúdlca, semldesnuda, entregada al vlcio, rodeada de cortesanos que aplaudian 
su prost1tuc1ón. Luego V1ó una 1nclusa; en uno de los salones, estaba ella con 
un háb1tO oscuro y con una cruz en el pecho, dando maltrato a los niños recién 
nac1dos que estaban en sus cunas. Finalmente, se v10 ella corriendo durante la 
noche en un puente, aparentemente sobre el Sena, y a un hombre tras ella 
tratando 1nutilmente de 1mped1r que saltara al rio. Después de estas v1s1ones, 
una voz le dijo con tono cariñoso: "Va ves que en ninguna de estas eXlstencias 
supiste cumpl1r". En otras sesiones, sus Espiritus Protectores le presentaron 
alegorias con el propós1to de sostener su ánimo. A f1nes de 1884 o a 
pr1ncip1os de 1885, 1nstantes antes de fallecer, Manuela ROjas rec1bió una 
ult1ma comun1cac1Ón en la que un espir1tu le dijo que se curaria para 
siempre. 43 

Probablemente en esta m1sma sltuac1ón se encontraba José PU1g y Monmany, qU1en 
quedó ciego en sus últimos años. En un discurso pronunciado en sus funerales, 
el orador expl1có que en su v1da habia expiado sus culpas anter1ores, 
exper1mentando una pur1f1cac1ón necesaria para el desarrollo moral de su 
espi rl tu. 44 

El general de d1visión Carlos Pacheco fue otro de los esp1rit1stas que sufria 

42 La IIustrac1ón Espir1ta, Méx1CO, lQ/9/1893, 249-250. 

a La Ilustrac1ón Espir1ta, México, 
lQ/8/1892, 85-86. 

lQ/6/1892, 30; lQ/7/1892, 

«La IIustrac1ón Espirlta, MéxlCO, lQ/3/1877, 81-83. 

57-58; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

59 

por las dolencias de su cuerpo. El 2 de abril de 1867, en la batalla de 
Puebla, cuando apenas tenia veintlocho años, quedó mutilado de una de sus 
piernas, un brazo y un ojo. Con motivo de su fallecimiento el 15/9/1891, La 
Ilustraclón Espirita publlCÓ un articulo, aparentemente escrito por Su 
director propietario, general Refugio l. González, en el que se recordó que 
Carlos Pacheco se habla hecho creyente mientras se desempeñaba como Secretario 
de Fomento (es decir, entre 1881 y 1891) Y que, aunque sus "complicadas 
labores" le habían impedido consagrarse al estudio de lila nueva ciencia, 
"jamás hizo misterlo de su creencia". Se agregó que en la década de 1880, 
mientras ocupaba esa Secretaria, Carlos Pacheco habla asistido, junto a una 
lIescogida concurrencIa" compuesta de cerca de cuarenta personas, a una sesión 
efectuada en casa del periodista José Barbier, la que fue dirigida por el 
autor del articulo (presuntamente, el general Refugio l. González). Según 
contó éste último, cuando dirlgió la mirada al general Pacheco, éste, 
creyéndose lnterrogado, contestó con entusiasmo: "si, soy creyente". Debido al 
alarmante deterioro de su salud, Carlos Pacheco dimitió como Secretario en 
marzo de 1891, falleciendo poco después, en el mes de septlembre, a los 52 
años de edad. 04:1 

En el caso del poeta yucateco Diego Bencomo, fallecido en Campeche el 
25/11/1878, su aceptaCión de la doctrina se produjo en los últimos meses de su 
enfermedad. Durante los dos meses que estuvo grave antes de morir, escribió el 
soneto "El Espirita moribundo", dedicado a su amigo Valentln de la Torre, 
espirita al igual que él. Fechado el 15/10/1878, en Campeche, el poema fue 
escrito especialmente para La Ley de Amor de Mérida, en donde fue publicadO el 
25/10/1878. Por esa misma época, Bencomo también se encontraba escribiendo el 
poema "Confidencias con la muerte ...... 

La muerte de un ser querido era otra de las situaciones que predisponlan 
favorablemente al espiritismo. Más que mitigar el dolor, lo que el espiritismo 
ofrecla en estos casos era eliminar la fuente que lo provocaba. Fue lo que 
ocurrió con Adelaida Parra vda. de Nava, hermana del conocido Dr. Porfirio 
Parra. En una alocución pronunciada en la noche del 31/3/1892, en una velada 
organizada por la Sociedad Espirita Central en honor de Allan Kardec, Adela 
Parra explicó que hasta hacia poco nada sabia de espiritismo. Al parecer, no 
tenia por entonces inquietudes religiosas, pues afirmó que no tenia más 
religión que el cumplimiento del deber y la satisfacción de una conciencia 
tranquila. Confesó, sin embargo, que el fallecimiento de su padre Tomás Parra 
en 1891 y una "ocasión propicia" hablan hecho que naciera el deseo de 
investigar. Agregó que los resultados pronto hablan desvanecido sus dudas, 
logrando comunicarse con seres queridos que habla creldo "sumergidos en el 
abismo de la nadal'.~ 

~ Fran~ois Xavier 
MéXiCO, FCE, 1991, 
México, 1Q/10/1891, 

Guerra, ~M~é~x~i~c~o~:~~dse~I __ ~A~n~t~i~gBu~o~~R~é~g~l~·m~e~n~~a~l~a~~Rse~v~o~l~u~C~l~·o~·n~, 
t. 1, 89-90; t. 11, 113, 179. La Ilustración Espirita, 

188. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 25/10/1878, 160; 6/12/1878, 174-175 • 

.. La Ilustración Espl ri ta, México, IQ/5/1892, 5-8. 
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Esta experiencla fue partlcularmente lntensa en el caso de Arcadla G., vluda 
de Tomás Parra y madre de PorfirlO y Adela Parra. A fines de 1891 o principlos 
de 1892, en una de las sesiones de experlmentaclÓn organlzadas y dirlgldas por 
el Dr. Parra en su casa, en unlón de su famllla, se presentó el esplritu de 
don Tomás, en forma de una pequeña luz azulada y brlllante, que luego tomó 
mayores dImensIones. "Extraordinariamente emocionada", do~a Arcadia pidi6 al 
esplrltu de su esposo que se acercara y la saludara, pues se hallaba fuera de 
la cad@na que se hab1a formado en torno a una mesa. La luz se elevó, se colocó 
en su seno y luego flotó en torno suyo dando las mayores muestras de alegria. 
Lo mismo hlZO posterlormente con los restantes mlembros de la familla que asl 
se lo supllcaban, especlalmente con el Dr. Parra. Producto de la lntensa 
emoClón, doña Arcadia cayó enferma, lo que no impidió que en una de las 
slgulentes seslones reclblera nuevamente la vlsita de su esposo: desde el 
salón en donde se realizaban las seSIones, una mesa se elevó, avanzó en el 
alre, luego descendló y se movlÓ sobre sus patas lmltando los pasos de un 
hombre, entró a la recámara, se aproximó hasta su cama, se elevó y se incllnó 
saludándola. Al apagarse la lámpara, aparecieron una luz y una mano que tocó a 
todos los presentes. Junto al esplritu de don Tomás, se encontraba el de 
Ellas, un nlño de la famllla que habla muerto hacia años. Se hlzo vislble como 
una luz -de menores dimenslones que la anterlor- y una pequeña mano acarició a 
los presentes.~ A partlr de entonces, la sra. Arcadia y su hlJa Adela se 
convlrtieron al esplrltlsmo. En forma paralela a las seSlones de 
experlmentaclón del Dr. Parra, ellas comenzaron a organizar seSlones diarlas, 
esta vez baJO la dlrecclón del magnetizador Hlpóllto Salazar. Según recordó 
éste posterlormente, doña Arcadla "fue la más creyente, hasta el grado de 
manlfestar públlcamente y [en] repetldas ocasiones que su mayor tormento era 
que no hublera seslón".~ 

La famllla de HlpólltO Salazar tamblén fue protagonlsta de slmllares 
experlencias en el Circulo Miguel Hidalgo, del que Salazar era dlrector. En el 
transcurso de una seSlón efectuada el 17/3/1894, en una tarlma ublcada en el 
centro del salón, comenzaron a sentlrse unos pasltos como de nlño. Luego los 
pasos bajaron y se dlrlgleron hacla donde se encontraban su esposa, Mlcaela 
Guzmán, y su hlJa pequeña, la niña Lucrecla Salazar. En ese momento, con gran 
emoclón de doña Mlcaela y con grltos de alegria de su hija, tanto ellas como 
la sra. Luz Santlllán Vleron el esplrltu del nlño SlmÓn Salazar Guzmán, qUlen 
habla fallecldo hacia tres meses. A pesar de los llamados de HlpólltO Salazar, 
qUlen le pedla que tamblén le permltlera verlo, no pudo lograrlo, pues en ese 
momento los Esplrltus protectores ordenaron que se prendlera la luz.~ 
Semanas más tarde, sin embargo, el 7/4/1894, Salazar reclbló tres besos del 
espirltu de su hiJo. 51 

Cama ya VImos, la propia Laureana Wright intent6 varias veces comunicarse con 

q La Ilustraclón Espirita, Méxlco, lQ/3/1892, 303-308. 

R La Sombra de Hldalgo, Méxlco, 19/8/1894, 2-3. 

~ La Sombra de Hidalgo, Méxlco, 9/9/1894, 2-3. 

" La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 14/10/1894, 4. 
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resultado buscado. 
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prolongó 

lograrlo la sumió en un estado de 
hasta que flnalmente sus experimentos 
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depreslvo 
dleron el 

La comunicacion 
brindaba, en el 
paralelo en el 
explicó que en 

con los espiritus -aún 
nivel emotivo-afectivo, 

plano lógico-racional. En 

cuando no fueran de familiares
una experlencia que no encontraba 
sus memorias, Francisco l. Madero 

"el año de 1891 llegaron a mis manos, por casualidad, algunos números de 
la Revue Spirite, de la cual mi papá era suscritor [ ••• ] en aquella 
época no tenia yo ninguna creencia, asi es que no tenia ninguna idea 
preconcebida, lo que me puso en condición de juzgar al Esplritlsmo de un 
modo desapasionado e imparcial". "Con gran interés leí cuanto número 
encontré de la Revue Spirite y luego me dirigi a las oficinas de la 
misma publicaclón que es en donde existe la gran libreria espirita. Mi 
objeto era comprar las obras de Allán Kardec que habia visto 
recomendadas en la revista". "No lei esos libros, sino los devoré, pues 
sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas, me sedujeron, y 
desde entonces me considero espirita!!. "Sin embargo, a pesar d~ que mi 
razón habia admltido esa doctrina y la habia aceptado francamente, no 
influyó desde luego en modificar ml caracter y mis costumbres. La 
semilla estaba puesta en el surco, y aunque desde un principio germinó 
por haber caido en tierra fértil, no por eso fructiflCó desde entonces, 
pues aunque habia comprendido el alcance filosófico de la doctrina 
espirita, no comprendi desde luego su alcance moral y práctlco. El 
tiempo, las vicisitudes, las consecuencias de mis actos apreciados a la 
luz de mis nuevos conoclmientos, me harian meditar profundamente y me 
harian comprender con claridad las enseñanzas morales de la doctrina 
espi ri ta". ~ 

En cuanto a la verificación experimental, Madero recordó: 

"Cuando me penetré de lo racional y lógico que era la doctrina espirita, 
concurri en Paris, a varios circulas espiritas, en los cuales presencié 
algunos fenómenos interesantes. Los mediums cuyos trabajos fui a 
presenciar, me manifestaron que yo también era medium escribiente. Desde 
luego quise convencerme de ello y me puse a experimentar según las 
indicaciones que hace Kardec en el Libro de los Mediums. Mis tentativas 
solo me dieron como resultado que trazara una pequeña linea con muchas 
sinuosidades, lo cual atribuia yo al cansancio de la mano al permanecer 
mucho rato en la misma postura". "Con este motivo y después de algunas 
tentativas aisladas, abandoné esos experimentos".~ 

Ya radicado definltivamente en México, renovó estos experimentos con motivo de 
la enfermedad de un familiar que estaba bajo su cuidado: 

.. De Maria y Campos, Las memorias, 21-23. Rosales, oo' cit., 7-8. 

~ De Maria y Campos, Las memorias, 31. Rosales, oo' cit., 8. 
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"empecé a sentlr que una fuerza ajena a mi voluntad, movia mi mano con 
gran rapidez. Como sabia de qué se trataba, no solamente no me alarmé, 
s.no que me senti vlvamente satlsfecho y muy animado para proseguir m1S 
experlmentos. A los pocos d!as escrlb! con una letra grande y temblorosa 
'Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójlmo como a ti mlsmo'. Esa 
sentencia me causó gran lmpreSlón y slendo contraria a lo que yo me 
esperaba, me hizo comprender que las comunicaciones de ultratumba, nos 
ventan a hablar de asuntos trascendentales. Yo estaba acostumbrado a 
consIderar esta sentencla, como todas las que aprendí en mi lnfancia, 
pero S1n concederle partlcular lmportancla, nl comprender su fondo moral 
o fllosóflCO. Al d!a s1gulente volv! a escrlbir lo mlsmo, as! como el 
tercero. Para entonces ya escrlb! un poco más, recomendándome el Ser 
Invlsible, que orara. Esto me lmpreslonó aún más, pues Sl debo confesar 
la verdad, dlré que era muy rara vez la que procuraba elevar mi esp!rltu 
por medlO de la oraclÓn". "Después segu! desarrollando ml facul tad al 
grado de escr1bir con gran facilldad. Las comunlcaClones que reclb!a 
eran sobre cuestlones filosóf.cas y morales y s1empre eran tratadas 
todas ellas con gran competencla y con una belleza de lenguaje que me 
sorprendia y sorprendian a todos los que conocian mlS escasas dotes 
literarias. Estas comunlcaC10nes me hicleron comprender a fondo la 
fllosof!a espir1ta, sobre todo su parte moral y como en lo más Intlmo me 
hablaban con gran claridad, los Invlsibles que se comunicaban conmlgo, 
lograron transformarme y de un joven llbertlno e lnút11 para la 
socledad, han hecho de mi un hombre de familla, honrado, que se preocupa 
por el b1en de la Patr.a y que tiende a servirla en la medlda de sus 
fuerzas". IIPara mi, no cabe nI duda, que la transformación moral que he 
sufrldo, la debo a la mediumnidad y por ese motlvo creo que ésta es 
al tamente moral i zadara n

• S4 

La sanaclón de enfermedades medlante técnlcas curatlvas que estaban vlnculadas 
estrechamente al espir1tlsmo, también fue un factor lmportante en la obtención 
de converSlones: Juan P. Ramlrez, nacido en el pueblo de Amecameca de Juárez, 
Estado de Méx1co, rad1cado posterlormente en Ciudad de México, habia sufrido 
la amputación consecutiva de tres de sus extremidades, en operaclones 
realizadas el 28/9/1880, el 14/2/1882 y el 24/10/1885, debido a una enfermedad 
contra la cual nlngún tratamlento habla dado resultado. A fines de 1887, el 
mlsmo mal se le presentó en su brazo derecho, la únlca extremldad que 
conservaba. Reslgnado ante lo inevltable, decldió vender una pequeña propiedad 
que le quedaba en su pueblo natal, para as! poder costear la operación que lo 
dejarla completamente lnválido. Debldo a dlficultades para encontrar 
comprador, le recomendaron que acudlera donde Hlpólito Salazar. Aunque éste le 
1nformó que ya no se ocupaba de negoclos 1nmobl11arlos, se 1nteresó por su 
enfermedad y le preguntó acerca de sus creencias religiosas. Ramirez le 
contestó que habla sldo católlco y luego evangéllco, lo cual no lmpidló que 
aceptara la lnvitaclón de Salazar a particlpar en una seslón de esplr1tlsmo. 
En dIcha sesion, dlrlgida por el propIO Salazar, un esp1rltu se comuñicó con 
Ram!rez y, ante una consulta de este últlmo, le dlJO que le ayudarlan a 
conservar su brazo. Salazar InICIÓ lnmedIatamente la curaclón magnétlca, la 
que se prolongó por varlas seSlones hasta hacer desaparecer el dolor. A partlr 

M De Maria y Campos, Las memorlas, 31-33. Rosales, op. C1t., 8-9. 
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de entonces, Ramlrez comenzó a visitar semanalmente a Salazar para que le 
"cambiara los fluidosll. 5

' Cuatro años más tarde, su brazo continuaba 
perfectamente sano. El 18/1/1892, Ramlrez sufrió un fuerte dolor en el pecho. 
Aunque su esposa trató de llamar a algún médico, Ramlrez insistió en que 
avisaran a Hipólito Salazar, quien nuevamente lo alivió, en una sola sesión. 
El 15/2/1892, Ramlrez escribió una carta al director del Diario del Hogar, 
dando un pormenorizado relato de lo que le habla acontecido, aclarando que 
Salazar nunca le habla cobrado nada. Solo le habla pedido que diera gracias a 
Dios por el beneficio recibido "y la fe adquirida".-

Bajo similares circunstancias se produjo la converSión de Severino González, 
aunque en su caso no fue él mismo el beneficiado. A principios de noviembre de 
1894, Severino González se presentó junto a su hija en el salón que Hipólito 
Salazar tenia destinado para las curaciones en el núm. 9 del Callejón de 
Groso. Fue suficiente una primera y única curación magnética para que su hija, 
qUien venia padeciendo de ataques epilépticos desde hacia años, fuese curada 
por Salazar. Poco después, en una carta fechada el 2/12/1894, en la Fábrica de 
San ¡Idefonso, Severino González le escribió al director de La Sombra de 
Hidalgo -que no era otro que Hipólito Salazar-, contándole que aconsejaba a su 
hija que no cesara de dar gracias a Dios y a los buenos esplritus por el bien 
concedido por conducto de Hipólito Salazar. Agregó que a sus hijos les estaba 
inculcando "nuestras sublimes doctrinas espiritas" y que él, siguiendo el 
consejo de Salazar, se estaba dedicando al estudio del Evangelio. Prosiguió 
informándole que, a partir de enero de 1895, tendrla el gusto de iniciar sus 
prácticas de espiritismo, comenzando por la mesa trlpode, según Indicaban las 
instrucciones que había leido en La Sombra de Hidalgo. Finalmente, le hizo 
saber que si Dios le concedla que se le desarrollara la facultad de magnetizar 
y lograba educar a algún sonámbulo, lo tendrla al tanto.~ Terminó 
despIdiéndose COmo su lIafectisimo seguro servidor y hermano"." 

Las sanaciones no se reduclan a las enfermedades somáticas y psicosomátlcas, 
sino que se ampliaban también al tratamiento terapéutico de ciertos desórdenes 
netamente psicológicos: en la ciudad de Veracruz, una niña cuyo padre habla 
sido violentamente asesinada, comenzó desde el 17/11/1877 a ver a su padre, 
quien además de aparecérsele, le hablaba. Tras él, siempre vela un espectro 

.. La curación magnética estaba basada en el principio de los fluidos 
magnéticos que emanaban del cuerpo humano. Cualquier enfermedad podla ser 
curada, o al menos aliviada, sacando los fluidos negativos del enfermo y 
reemplazándolos por los positivos que le transmitla el curador magnético. Una 
de las técnicas más utilizadas era la imposición de las manos. 

- La Sombra de Hidalgo, México, 19/8/1894, 1-2. 

., Los "sonámbulos" eran una clase de mediums muy cotizados en los circulas 
espiritistas. Los magnetizadores, además de dirigir habitualmente las 
sesiones, sallan experimentar con sus mediums a fin de desarrollar al máximo 
sus capacidades, ya sea fortaleciéndolos con sus fluidos o guiándolos en sus 
experiencias mediúmnicas. 

~ La Sombra de Hidaloo, México, 9/12/1894, 4. 
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con forma de esqueleto humano. Esta VlSlón llegó a ser tan frecuente, que 
provocó el pavor de la niña. Debido a que su famllla comenzó a creer que 
estaba loca, su madre confió esta situación a una amiga. Esta señora, que era 
espirita, después de tranqulllzarla, dió aVlSO a uno de los mlembros del 
Circulo San Agustin y San Mateo, quien junto a otro hermano se presentaron en 
casa de la nlña y procedieron alli mlsmo a efectuar una seslón en forma. La 
evocaclón que hlcleron del esplrltu del padre tuvo un resultado completamente 
satlsfactorlo. Se comprobó que la nlña posela, en perfecto desarrollo, las 
facultades de medlum vidente y auditlva. Ella pudo ver y dlalogar con su 
padre, qUlen se comunlCó por conducto del medlum escrlblente. El espirltu del 
padre, antes sufriente, mejoró notablemente y el espectro desaparecló. En este 
caso, el confllcto no resuelto de la hija con su padre aseslnado 
(probablemente un duelo no asumldo, una angustla no canallzada o qUlzás un 
sentlmlento de culpa), no sólo fue soluclonado al lograr comunlcarla con su 
padre: la superaclón del confllcto provocó que su familla, que hasta entonces 
habla sido refractaria al esplrltlsmo, abrazara la doctrlna." 

Más espectacular todavla fue la curaclón que se logró con el hlJO de Agustina 
Plña, afectado por serlOS trastornos mentales que se encontraban probablemente 
a nlvel pSlqulátrlco. El 8/5/1892, después de clerto tlempo de no tener 
notlcias de su hlJo, éste se presentó en su casa con sintomas de demenCla. El 
agravamlento de su mal hasta la "locura fUrIosa", los maltratos reclbldos por 
ella y sus hljas, y el fracaso de los intentos por "medlclnarlo", la hlcleron 
tomar la declslón de trasladarlo al Hospltal de San Hlpóllto. En el trayecto, 
al llegar al callejón de Grosso, Agustlna PIña recordó que en el baño del 
Crlsto vlvla un señor que habia hecho varias curaCIones "sorprendentes" por 
medIo del magnetlsmo. Hipóllto Salazar -que no otro era el señor que sanaba
procedIó a traspasar corrientes magnéticas al paCIente en sus muñecas, cabeza 
y hombros. Esto le provocó un temblor que pronto dlo lugar a fuertes 
convulsIones. Nuevas lmposlciones de mano en los costados, el estómago y la 
espalda hicleron que estas fueron amlnorando, hasta cesar por completo. Reclén 
entonces, Salazar comenzó a hablarle, aconsejándole que viviera de manera 
arreglada y agradeclendo a Dios. Ya en su casa, el enfermo sufrló un nuevo 
ataque y huyó. Llevado nuevamente donde Salazar, éste relnlcló el tratamlento, 
logrando en otras dos seSlones que sanara y comenzara a trabajar. Dado el 
éXlto obtenldo con su hlJo, Agustlna Plña escrlbló, con fecha 6/6/1892, al 

" La Ley de Amor, Mérida, 25/12/1877, 192. Curlosamente, un pSlcólogo hublera 
utlllzado una terapia muy slmllar a la usada por los esplrltlstas de Veracruz: 
lograr que la paciente imagInara una conversación, visualizando a su padre, 
exterlorlzando dramátlcamente su confllcto y dlrlgléndolo haCla su 
lnterlocutor Imaglnario. La diferencIa entre ambos tratamlentos resldla más 
bIen en los planteamlentos teóriCOS que los sustentaban. Para el campo de la 
pSlcologia, la paciente era naturalmente la hija y su comunicaCIón se mantenía 
en el plano de lo Imaglnado. Para la doctrlna esplrltlsta, en LamulD, era el 
esplrltu del padre qUIen debia reCibir el tratamiento, pues él era el espiritu 
sufrIente. La comunIcaCIón entre padre e hija era concebIda, en consecuencia, 
en términos absolutamente objetivos. Aunque el exorClsmo católiCO también 
hubiera ofrecldo una solUCión a este problema, el conflicto no hublera sido 
completamente resuelto, pues al conjurar el espectro (concebido objetivamente 
como demoniaco), la hIJa no habria podido reconclllarse con su padre. 
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director de La Ilustración EspirIta informándole de esta historia y 
autorizando a la prensa para publIcar su caso.~ Sabemos que algunos meses 
más tarde, el 6/12/1892, Agustina PIña asistIó a una seSIón de efectos fisicos 
en el Circulo Miguel HIdalgo, que presIdia Hipóllto Salazar. M Desconocemos 
si con anteriorIdad habia asistido a alguna sesión; en todo caso, en 1894 era 
una aSIdua Vlsltante de ese circulo.~ 

Reservamos para el fInal, un último y extraordinario caso de trastorno mental, 
el cual no sólo fue satisfactorIamente solucionado por medio del espiritismo, 
sino que permItió que la doctrina ganara una nueva y entusIasta creyente. A 
princIpIos de 1891, en un articulo sobre la obsesión publicado en La 
Ilustración Espirita, RefugIo l. González se refirió al caso de una persona 
que le habla correspondido personalmente tratar. Se trataba de una "mujer 
pública", de "arrogante figura" y de caracter Ingenuo y franco "hasta donde lo 
permIte la decencia". Cansada de sufrir una "terrIble subyugacIón", alguien le 
indicó que podria verse libre de esa situación si consentia en ser 
magnetizada. Cuando se presentó ante Refugio l. González, se encontraba en un 
estado tan deplorable de salud, que resultaba dificil creer que estuviera de 
pIe. Según explicó, desde los 14 años habia perdido totalmente el uso de su 
voluntad. Bastaba desear hacer una cosa, para verse obligada a hacer lo 
contrario. Muchas veces deseaba hacer el bien y, contra su voluntad, obraba 
mal. Agregó que no lograba explicarse la causa de esa "aberración" que 
afectaba sus sentimIentos y su razón, y que habia SIdo la desgraCIa de toda su 
vida. Iniciado el tratamiento magnético, en la décima sesión la mujer entró en 
pleno sonambulismo. En ese estado, se presentó un espiritu que increpó a 
González por haberse permitido sUjetar a su voluntad a aquella mujer, sobre la 
que Sólo él tenia derecho. Intentando mantener la comunicaCIón, González le 
explicó que no pretendia robarle sus "derechos", SIno tan Sólo restablecer la 
salud tan quebrantada de la mujer. Fueron necesarias muchas sesIones para que 
el espirltu obsesor comprendiera el estado moral en que se encontraba y se 
lograra finalmente su arrepentimiento. Una vez obtenido ésto, el espiritu 
explICÓ a González que en otra vida habia tratado inútilmente de que ella 
correspondiera a sus "bastardos deseos". Cuando la volvió a encontrar, había 
sentido un odio profundo. En venganza, resolvió contrariar su nueva 
existencia, adquiriendo total dominio sobre ella y arrastrándola a la senda 
del viCIO. El tratamiento -consistente en la moralización del espiritu 
obsesor- tuvo un éxito completo. Con satisfacción, González recordó que, ya 
regenerado el espiritu, ella habia quedado libre de su influencia." "Desde 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/7/1892, 74-75. 

M La Sombra de Hidalgo, México, 5/8/1894, 3. 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 14/10/1894, 3-
4; 21/10/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4 • 

.. Es posible que este tratamiento haya contribuido a eliminar las tendencias 
autodestructivas de la paciente, quien se obligaba a seguir conductas que ella 
misma consideraba como degradantes. El primer paso fue racionalizar el 
problema dentro de los parámetros espiritas, identificando la personalidad 
castigadora con un espíritu obsesor. El segundo consistió en reconciliar a 



66 

entonces esta mujer se hIZO creyente en el ESpIrItIsmo, reformó su conducta, 
readQulrió completamente su salud, renacieron las gracIas de su Interesante 
fIgura, Y vive hayal lado de un esposo Que la hace tan dIchosa como puede 
serse en la tierra. Ambos son espirItas observantes, y ella un excelente 
medium sonámbula y preClente".~ 

SIempre en el plano pSIcológICO, Junto al nIvel emotIvo-afectivo, eXIstIó en 
las converSIones al espIritIsmo un nIvel estétIco-sensorial. En efecto, los 
espIrItIstas compartlan con los protestantes una misma concepcIón acerca de lo 
Que suponlan debla ser su expresión estétIca como herederos y contInuadores de 
la pureza evangélica del crIstIanIsmo primItivo. La escrItora española Amalla 
Domingo y Soler escrIbIÓ al respecto: 

"Cuando no conoclamos el espIrItIsmo y entrábamos en el templo 
[católIco], nos impresionaba penosamente el lujo de las Imágenes; 
nosotros Querlamos algo más grave, más elevado, más InmaterIal; por esto 
las capillas protestantes con sus paredes desnudas, sus salmos y su 
bIblIa nos agradaron muchlslmo más; y al pastor con su toga, con ese 
traJe ennoblecIdo por los doctores de todas las CIencIas, lo 
encontrábamos más dIgno, más severo, más propIo, más respetable, más en 
armonla con la época actual posItivIsta por excelencIa, racionalIsta en 
grado máximo".·' 

El meXIcano E. Alvarez, en tanto, comentando acerca de la velada literarIa con 
que la SocIedad EspirIta Central de la República habla solemnIzado el XXII 
anIversarIO de la desencarnacIÓn de AIlan Kardec, expresó Que "parecla [ •.. ] 
una de aquellas reunIones Que tenlan los primitIVOS cristianos durante el 
perlado de la elaboración subterránea del Crlstianlsmo".~ 

Para los espIrItistas, la doctrIna kardeclana no Sólo era "raCIonal" y 

este esplrltu obsesor con el obJeto de su OdIO, en otras palabras, a la 
paCIente conSIgo misma. El resultado fue la "moralIzacIón" del esplritu 
obsesor -o de la personalidad castigadora-, anulando el desprecio Que la 
paCIente sentla haCIa si mIsma, restableCIendo la autoestlma perdIda y 
recobrando de ese modo el control del yo conSCIente sobre sus actos. 

M La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, lQ/2/1891, 312-315. Desde el campo de la 
etnopsIQulatrla -cuya premIsa báSIca es Que la anormalidad mental es un 
concepto cultural-, Isabel Lagarrlga ha planteado las posibIlIdades 
terapéutIcaS Que presenta actualmente el ESpIrItualIsmo TrInItarIO MarIano, al 
menos en lo que respecta a CIertas curaciones de tipo psicológico. Estas son 
obtenIdas medIante terapIas relIgIosas Que combInan técnIcas catártIcas con 
una relnterpretaclón de las enfermedades mentales y la reasignaclón de roles a 
los afectados. Isabel LagarrIga Attlas, EspIrItualIsmo TrinItarIO Mariano. 
Nuevas perspectIvas de análISIS, Xalapa, UnIverSIdad Veracruzana, 1991, 153-
190. 

~ "Ila ldea de Dios!", La Ley de Amor, Mérida, 19/8/1878, 116. 

~ La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, lQ/5/1891, 5-6. 
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"consoladora", sino también IIhermosa ... ·' Esta "belleza tl al nivel del sistema 
ideológIco tenia su contraparte en un sistema de prácticas que ejercla un 
fuerte impacto en los sentidos. Aunque en algunos circulas se acostumbraba el 
uso del piano al InIcio de las sesiones,· la fuente prinCIpal de 
recogimiento y exaltaci6n religiosa se encontraba en el "hermoso prodigio" de 
los esplritus,·· ya sea que se manifestaran por boca de los mediums o a 
través de espectaculares fenómenos de efectos físicos: en una ocasión, una vez 
apagadas las lámparas, una luz blanca, brillante, intenslsima, pareció brotar 
de la cabeza de la medium; luego otra y otra y otras diez, que como 
exhalacIones se elevaban en espirales, revoloteaban y luego calan en una 
IIcascada de diamantes,,;70 en algunas sesiones, al pedirsele a los hermanos en 
esplrltu que se manifestaran antes de retirarse, incontables luces brillantes 
se elevaban, perdiéndose en las alturas;" además de mover Objetos con gran 
estruendo y de esparcir aromáticas flores sobre todo el salón, las luces 
tocaban a los concurrentes, quienes, entusiasmados, glorifIcaban a Dios y 
suplicaban se repitiese." En medIO de la oscurIdad, esta verdadera 
exaltación de los sentidos provocaba una especie de comunión con un mundo 
invisible que -no obstante las definiciones doctrinarias- se sentla 
sobrenatural, sagrado y, en última instancia, divino. 

Factores sociales y culturales 

El alto grado de sistematización racionalizadora y moralizadora que desde un 
comIenzo proclamó la doctrina espiritista -negando a los textos blblicos su 
caracter sagrado y eliminando todos aquellos elementos mltlCOs, mágicos y 
rituales que la tradición habla elevado a rango de dogma-, provocó que tuviera 
un mayor grado de recepción en donde el delsmo ilustrado y secularizador ya 
habla echado ralces. En efecto, fueron los circulas liberales ilustrados, 
fundamentalmente las élites sociales y las clases mesocrátIcas en ascenso, los 
sectores intelectuales y profesionales, los que se mostraron más proclives a 
la nueva doctrina. Y si la secularización ilustrada estuvo estrechamente 
ligada a las clases altas y medias, tambIén lo estuvo con el fenómeno de la 

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/2/1875, 41-42; IQ/6/1890, 30 bis; 
IQ/5/189I, 6-9; IQ/12/189I, 217. La Ley de Amor, Mérida, diciembre 1878, 182-
184. 

~ Fue el caso del Circulo Miguel Hidalgo, de Ciudad de México. La Ilustración 
Espirita, México, IQ/7/1890, 85-88. La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-
3; 30/9/1894, 2-3; 21/10/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4; 9/12/1894, 2-4; 
16/12/1894, 3; 6/1/1895, 3-4; 10/3/1895, 3-4; 5/5/1895, 2-3; 2/6/1895, 2-3; 
9/6/1895, 2-3; 21/7/1895, 2. 

H La Sombra de Hidalgo, México, 22/7/1894, 2-3. 

,. La Sombra de Hidalgo, México, 2917/1894, 2-4. 

" La Sombra de Hidalgo, México, 5/8/1894, 3. 

n la Sombra de Hidalgo, México, 5/5/1895, 2-3. 
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urbanización. 

Apoyándonos en los planteamientos teóricos de P,erre Bordleu,n podemos 
sostener que la lnlclal recepclón y posterlor dlfuslón del esplrltlsmo en 
MéxlCO se produjo graclas a la eXlstencla de un desarrollo urbano 
suflclentemente consolldado; el creclmlento de las actlvldades profeslonales; 
y la constituclón de un sector lntelectual que, fortalecido por el desarrollo 
urbano y profeslonal, estuvo en condlclones de mantener una actltud 
relatlvamente autónoma ante las estructuras socIales tradicionales y fue, en 
consecuencIa, más permeable a nuevos slstemas simbólicos. 

La mayor presencla en las cludades de lndlvlduos relatlvamente aleJados
flslca y esplrltualmente- de sus socledades tradlclonales de orlgen, estimuló 
las tendenclas lndlvlduallstas, tanto en el orden lntelectual como esplrltual. 
El conslgulente fortaleclmlento de las actlvldades lntelectuales 
independlentes de las estructuras de poder tradicionales permitló el 
desarrollo de un campo lntelectual relatlvamente autónomo constltuldo por un 
sector de profesionales espeCializados en la generación, gestión y dIfusión de 
nuevos slstemas slmbóllcos. 

Fue la eXlstencla de este sector lntelectual lo que permltló lnlClar la 
reslstematlzaClón y remorallzación de las representaclones y prácticas 
rellglosas: interlorlzando la experlencia religlosa; elimlnando los elementos 
mltlco-máglco-rltuales que hablan sldo asimllados por el slstema rellgloso 
tradlclonal domlnante; superando las lncoherenClas filOSóficas provocadas por 
el proceso de aSlmllaclón y reinterpretación de las múltiples tradlclones que 
le hablan dado orlgen; haciendo prevalecer los valores morales por sobre las 
conslderaclones dogmáticas; reemplazando el rencoroso dios blbllco por el 
verdadero D10S Justo y bueno. 

EXlstleron varlOS factores que dlflcultaron el proceso de recomposlclón 
slmbóllca, constltuyéndose en obstáculos muchas veces insalvables para qUlenes 
pretendlan modlflcar las práctlcas y creenClas rellgiosas. Por una parte, la 
menor densldad demográfica de las zonas rurales y su mayor escasez de recursos 
materlales culturales lmpldleron la fácll dlfuslón de representaclones y 
expreslones alternatlvas a las tradiCionales. Pero más importante, las 
estructuras soclales y económlcas prevaleclentes en el mundo rural 
fortalecleron una representaclón lnmutable del mundo y la socledad. 

En el propio medlo urbano, contlnuaron Siendo mayorltarlos los sectores que se 
sentlan ldentificados con las ldeas, creenclas, valores y prácticas que eran 
proplOS de la socledad tradlcional, que hablan sldo aprendidos al lnterlor de 
la famllla y en lnstituclones de tlpO tradlclonal, y que precisamente por 
formar parte de un amplio consenso social, eran asumidos Sin ningún tipO de 
cuestlonamlentn. 

Superando estos obstáculos, el sector de Intelectuales autónomos fue capaz de 
generar un nuevo cuerpo de representaciones y expresiones SImbólIcas 
expresamente resistematlzadas, dotadas de una nueva coherenCia lóglco-racional 

"Bourdleu, "Genese et structure du champ religieux", 295-334. 
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y sociabilizadas a través de instituciones alternativas, con el propósito de 
que fueran aceptadas reflexivamente. 

Conjuntamente con este sector intelectual dedicado sistemáticamente a la 
creaCIón y recreación simbólica, existieron otros agentes de cambio que, sin 
llegar a constituirse Como cuerpo organizado, cumplieron una Importante 
función como Intermediarios entre los diferentes niveles culturales, sociales 
y geográficos eXistentes. 

La historia de cómo se constituyó el circulo Esperanza, de Tezlutlán, Puebla, 
ilustra claramente la forma en que la doctrina espiritista se esparció por la 
República, teniendo como vehiculo a estos Intermediarios y como campo de 
recepción, las diversas microsociedades que al interior de las comunidades 
tradicionales presentaban cierto grado de modernidad secularizadora. En carta 
dirigida a Refugio l. González en la Ciudad de México, Emilio Carsi, un 
espirita de Teziutlán, le explicó la forma en que el espiritismo habia sido 
conocido y adoptado en esa ciudad. En l875, existia alli un circulo reducido 
de personas que, por su educación y los frecuentes viajes a la ciudad de 
Puebla, estaban en situación de tener una noción Il un tanto exacta" acerca del 
espiritismo. No obstante ello, no se habian formado un "exacto juicio" sobre 
la materia: su actitud era más bien de prevención, incluso de rechazo. Sus 
reticencias iniCIales fueron vencidas por uno de ellos, quien se dedicó a 
estudiar teóricamente a Allan Kardec y a recomendar Su lectura a sus más 
cercanos, logrando superar su rechazo inicial. El Impulso para que se 
decidieran a experimentar provino de un nativo de Teziutlán que había residido 
largo tiempo en la capital del Estado, frecuentado la Ciudad de MéXICO, 
asistido a varias sesiones en Puebla y que desde hacia poco estaba de regreso 
en su Ciudad natal. La primera reunión de experimentación, antes de 
constituirse formalmente como circulo, se efectuó el 18/6/1875. A su exitosa 
primera sesión sigUIeron otras, a las que asistió una joven que pertenecia a 
una de las principales familias de esa ciudad, con facultades medianimicas que 
comenzó a desarrollar.~ 

El caso de Tezlutlán no fue excepcional. Probablemente de un modo muy 
semejante y quizás desde esa misma ciudad, el espiritismo fue difundido en las 
restantes localidades de la sierra. En la ya citada carta de octubre de 1875, 
Emilio Carsi informó que "en casi todas las principales poblaciones de esta 
sierra, hay sociedades espi ri tasI! .':1 

Las actividades en el circulo Esperanza de Teziutlán, en tanto, continuaron el 
curso habitual seguido por estas sociedades, con la partiCipación en calidad 
de medium de la señorita Herminia L. L., seguramente la misma joven mencionada 
por Emilio Carsi en su carta. 7

• A partir de septiembre de 1877, el circulo 

7. La Ilustración Espirita, México, 19/12/1875, 366-368. 

70 La Ilustración Espirita, México, 19112/1875, 366-368. 

7. La Ilustración Espirita, México, 19/1/1876, 11-12; 
19/1/1877, 10-11; 19/2/1877, 42; 19/4/1877, 101-102; 
19/8/1877, 232; 19/10/1877, 313-314. 

19/9/1876, 
19/5/1877 , 

264-265; 
131-133; 
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comenzó a publicar por entregas el Album de Ultra-tumba, una colección de 
dIctados que habian sIdo recIbIdos en el propIo circulo. Las suscrIpcIones de 
quienes quisIeron tener esta obra fueron recIbidas por FrancIsco Romero, qUIen 
estaba a cargo de la Imprenta en donde se estaba publIcando. 77 En el 
transcurso de 1878, posIblemente gracIas a los esfuerzos de este mIsmo 
circulo, comenzó a publicarse El Tiempo, un periódico que, aunque 
aparentemente no estaba consagrado exclusIvamente a la difusión de la 
doctrIna, publIcaba extractos de obras espIrItistas.» 

Cuando en poblaciones como Tehuacan, Puebla, no eXIstian publIcacIones 
espirItas propIas, hubo otros medIOS de procurárselos. A prIncIpIos de 1877, 
El 8usilIS, periódico politICO "lIberal y progresista" de Tehuacan, publicó 
parte del prospecto de La Ley de Amor, ofrecIendo que en adelante se 
encargarian de la agencIa de suscrIpciones del perIódico espirIta merIdano.'· 

La publIcación de obras y perIódicos espIrItIstas por parte de las sociedades 
locales, no sólo se sumó a la profusa difusIón de obras Importadas desde 
Europa, sino que contrlbuyó a crear nuevos y más acelerados mecanismos de 
circulacIón de las nuevas Ideas. SIempre sobre el estado de Puebla, La 
IlustracIón EspirIta Informó en septIembre de 1877 que, "con dependencIa" del 
circulo de AcatzIngo, ya se habian organIzado circulos de evocación en 
Quecholac y Tecamachalco.~ 

Estos mecanIsmos de cIrculacIón cultural hICIeron que las representacIones y 
expresIones generadas orIgInalmente en los sectores Ilustrados, fueran tambIén 
recIbIdos por las clases populares: "las clases obreras en MéXIco VIenen 
verIficando paciflcamente una gran revolucIón en nuestros hábItOS; dirIgIdas 
por nobles y Justos prIncIpIos, poco a poco se van alejando de las relIgIones 
InsufIcIentes, y acogiéndose al EspIrItIsmo, donde encuentran absoluta 
lIbertad de conCIenCIa en los limItes de la más estrIcta moralIdad, y donde 
aprenden a explIcarse las desigualdades sociales y las aparentes preferencIas 
de la naturaleza" .al 

En térmInos generales, sin embargo, las clases populares permaneCIeron ajenas 
a la doctrIna espIrItIsta, Esta logró difundIrse Sólo en aquéllos sectores que 
estaban más cercanos a los circulos lIberales Ilustrados, como fue el caso de 
los artesanos. En este aspecto, es notorIo el contraste con el protestantIsmo, 
cuya propagaCIón fue especIalmente eXItosa al InterIor de las sociedades 
tradICIonales rurales. RefractarIas a todo tipo de cambIOS, muchas de ellas 

n La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 19/8/1877, 253-254. La Ley de Amor, 
Mérlda, 24/9/1877, 144. 

,. 
La IlustraCión EspirIta, MéXICO, 1/10/1878, 31!l; 19/12i1878, 377-378. ,. 
La Ley de Amor, Mérlda, 19/5/1877, 71. 

00 La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 19/9/1877, 288. 

al La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 15/12/1873, 389-390. 
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encontraron en el protestantismo un allado eficaz en su lucha por mantener su 
identldad social y forma de vlda, amenazadas por la creciente 
desestructuración soclal provocada por la modernlzación económica del pais. El 
protestantlsmo se convirtió en el instrumento ideológico que les permltió 
lntegrarse a esa modernldad, sin por ello perder su cohesión social como 
comunldad. En este sentldo, especialmente slgnlficatlva fue la red escolar 
primaria, secundaria, preparatoria, normal y comercial que las congregaciones 
pusleron al servicio de esas comunidades. La dlfuslón del protestantismo 
tamblén se vio facilitada -e impulsada- por otro tipo de estructura 
tradiclonal, el caciquismo rural, en aquellas zonas en donde sectores 
liberales regionales, integrados generalmente por rancheros, se oponian a las 
politicas centrallzadoras de los gobiernos estatales. En este caso, el 
protestantismo permitió cohesionar y fortalecer sus redes sociales de apoyo, 
tanto ideológica como materialmente, a través de una identidad lntegradora y 
diferenciadora. Similares razones explican la formación de congregaciones 
entre trabajadores textiles, ferroviarios y mineros, muchos de ellos de origen 
campesino, que luchaban por obtener mejores condlciones de vida y de trabajo. 
Como se puede apreciar, la conversión de estos sectores SOCiales a la nueva 
religión se debió al énfasis que ésta puso en los aspectos éticos, educativos 
y politicos de su propuesta, más que en los aspectos doctrinarios propiamente 
tales. Esto explica, por una parte, que las conversiones hayan sido, en 
palabras de J. P. Bastian, "en masa", y por otra, que las redes de 
congregaciones se hayan constituido en clientelas politlcas de ciertos 
sectores liberales. a 

Nada de eso fue posible en el caso del espiritlsmo, pues sus bases 
doctrinarias dei stas -opuestas al catoliclsmo y al protestantismo- las 
hicieron inasimilables para amplios sectores sociales que, no obstante su 
llberalismo anticlerical, todavia estaban inscritos -aún los protestantes
dentro de una tradiclón básicamente católica -aunque no romana-o Este aspecto 
no pudo ser soslayado, dado el fuerte énfasis que el espiritismo puso en su 
cuerpo doctrinario. Por otra parte, la inexistencia de una propuesta 
educacional -construcción de escuelas y dotación de maestros- impidió que el 
esplritismo se constituyera, en este plano, en una alternativa social frente a 
la iglesia Católica. Sin arraigo entre las clases populares, tampoco pudo 
constituirse en la base social de movlmientos de reslstencla agraria, sindical 
o politica. 

Esta situación presentó un radical vuelco en las primeras décadas de este 
siglo, pues a partir de la década del veinte, el espiritlsmo comenzó a 
difundirse entre las clases populares. Expresiones aisladas ya existian, al 
parecer, desde mucho antes: ya en enero de 1873, la Sociedad Espirita Central 
habia hecho notar que existian en ciudad de México y en varias otras ciudades, 
"mediums de efectos fisicos en extremo notables, pero que practican el 
Espiritismo mezclado a tales supersticiones, y son tan refractarios a toda 
discusión que los convenza del mal camino que siguen, que ha sido preciso 
abandonarlos, no sin rogar a Dios que los ilumine, y permita a buenos 

n Bastian, Los Disidentes. 



72 

Esplrltus comunicarse con ellos".~ Este fenómeno confIrma lo ya dIcho en 
relacIón a la dIfIcultad del espIrItIsmo kardeclano ilustrado para penetrar 
las clases populares. En efecto, la recepcIón de este nuevo sIstema simbólico, 
propio de una subcultura ilustrada, por parte de sectores socIales populares 
provocó la creaCIón de una nueva subcultura. No se trata aqul de distinguIr 
entre la genuIna alta cultura de las clases dominantes y su Incompleta 
aSImilacIón por parte de las clases subalternas, como hace 80urdieu. M 

CompartImos, en cambIo, el planteamIento de 8atJln acerca de la orIgInalIdad, 
profundIdad y autentIcIdad de la cultura popular"' y el de 80nfll en el 
sentIdo de que las clases subalternas tIenen "cultura propIa" en la medIda en 
que son capaces de ejercer un control efectIvo sobre los elementos culturales 
que la constItuyen. Aunque gran parte de esos elementos pueden haber SIdo 
apropIados de otras culturas ("cultura apropIada"), el nócleo de la "cultura 
propIa" está constItuido por aquellos elementos culturales que le son propIos 
("cultura aut6noma"J.& 

Por otra parte, a diferencIa del cItado 80urdleu que sólo adVIerte un 
mOVlmIento cultural que va desde las clases domlnantes haCIa las subalternas, 
en un proceso unIdIreccional de dlfusión, vulgarización y degeneración 
cultural, otros autores como Cirese han hecho planteamIentos acerca de la 
eXIstenCIa del fenómeno de la circulaCIón cultural entre las culturas 
hegemónIcas y subalternas, o más ampliamente entre los distIntos desniveles 
culturales eXIstentes al InterIor de las sociedades. v Esto resulta eVIdente 
en el caso del modern spirltuallsm, que naCIó en Estados UnIdos entre las 
clases populares. Sus práctIcas y experIenCIas fueron luego sIstematIzadas por 
sectores Intelectuales norteamerIcanos, y fInalmente dotadas de un complejo 
cuerpo doctrInarIo de caracter fIlOSófico relIgioso en FranCIa. 

Con respecto al 
resulta MolIno y 
letrada y urbana 

origen del espIrItismo popular en México, de gran Interés 
su idea de la transaCCIón SImbólIca entre la Gran TradICIón 
y la TradicIón popular y oral, producIda a través de los 

u la luz en MéXICO, MéXICO, 23/1/1873, 2. 

.. Plerre 80urdleu, la dlstlnctlOn, Parls, les EdltlOns de Mlnult, 1979. 
CItado por Gllberto Glménez, "la Cultura popular: problemátIca y lineas de 
lnvestlgaclón", en Estudios sobre las culturas contemporáneas, Collma, 
UnIverSIdad de Colima, Vol. 1, NQ 3, mayo 1987, 75. 

- MIJail 8atjln, la Cultura popular en la Edad MedIa y en el RenacimIento. El 
contexto de FrancolS Rabelals, MadrId, AlIanza EdItorIal, 1987 (1ª edICIón 
f r-,,¡¡cesa, 1970). 

~ GUIllermo 80nfll 8atalla, Pensar nuestra cultura, ensayos, MéXICO, AlIanza 
EdItorIal, 1991. En este sentIdo, cabria plantearse SI con respecto a los 
paises perIférICOS, la cultura de las clases subalternas no es más propIa que 
la de las clases domInantes, cuyos elementos culturales han SIdo en gran 
medIda apropIados de la cultura de las potencIas hegemónIcas. 

07 Alberto M. Clrese, Cultura egemonlca e culture subalterne, Palermo, Palumbo 
Edl tore, 1976. 
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intermediarios culturales que, a distintos niveles, actúan al interior de una 
cultura definida dinámicamente por la interacc1ón de las múltiples 
m1croculturas en movimiento que la integran.- Junto a estos intermediar10s 
culturales, es preciso cons1derar también a los objetos culturales. En efecto, 
la difusión del espiritismo a través de una profusa literatura teórica y 
práctica, nos ha llevado a considerar los planteam1entos de Roger Chartier, 
quien ha considerado la lectura no sólo como un proceso de apropiación de 
bienes simbólicos, sino también de producción de nuevas significaciones a 
partir de la generación de nuevos campos sociales de recepción, de nuevos 
públicos y de nuevos usos, depend1endo de los d1SpoS1tivos con que se presenta 
el teKto y las diferentes recepciones que tenga en los clrculos letrados, las 
sociedades semialfabetizadas y las comun1dades orales." Recordemos, por 
último, que la aceptación, asimilación o rechazo selectivo que una religión 
tiene en los nuevos campos sociales de recepción generados, se produce no Sólo 
en los niveles racional-intelectual y emot1vo-afectivo, sino tamb1én en el 
estético-sensorial, depend1endo de los disposit1VOS (prácticos, 
instrumentales, rituales) con que se presenta. 

En el caso del espiritismo ilustrado, su aceptación, asimilación y rechazo 
selectivo por parte de las clases populares, generó desde la segunda década de 
este slglo un espiritismo popular denominado Espiritualismo Trinitario 
Mariano, principal rama del "Eliaslsmo", una secta mesiánlco milenarista 
gestada a mediados del slglo XIX alrededor de la figura carismática de Roque 
Rojas, "el Padre Ellas". Resulta part1cularmente interesante el que el 
Eliasismo haya tenido originalmente, como uno de los ejes fundamentales de su 
doctrina, no sólo una postura de formal condena del catolicismo y el 
protestantismo, sino también del espiritismo. Roque Jacinto Rojas Esparza 
nació el 16/8/1812 en la Ciudad de MéKico. A partir de 1831, después de 
permanecer durante tres años en el seminario, debió ganarse la vida 
aprendiendo y ejerciendo numerosos oficios como trabajador manual y luego como 
artesano. Años más tarde, entre 1860 y 1861, se desempeñó como juez de 
Registro Civil en el pueblo de IKtapalapa. Fue alll, en junio de 1861, cuando 
Dios se comunicó por primera vez con Roque ROJas, revelándole que era el Ellas 
anunciado y que debla cumplir una gran misión. Tras recibir este llamado, 
renunció a su cargo de juez y se dedicó nuevamente a sus labores como artesano 
en la Ciudad de MéKico. En los siguientes años, junto con establecer algunos 
oratorios o altares, se hizo muy conocido por sus actividades de sanación. En 
1866, siguiendo instrucciones recibidas de Dios, fundó la Iglesia MeKicana 
Patriarcal de Ellas, organizada en torno a siete Templos que eran dirigidos 
por sacerdotes y sacerdotisas, guardianes de los Sellos. El nuevo Pueblo de 
Israel, dividido en tribus, quedó conformado por quienes eran bautizados y 
"marcados" como parte de los 144,000 elegidos que serian salvados. Encabezando 

• J. Molino, "Combien de cultures?", en Les intermédiaires culturels, Actes 
du Coloque du Centre Meridional d'Histoire Sociales, des Mentalités et des 
Cultures (1978), Aix-en-Provence, Publications Université de Provence, 1981. 
Citado por Gilberto Giménez, "La Cultura popular: problemática y lineas de 
investigación", 84-86. 

" Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre 
práctica y reoresentación, Barcelona, Editorial Gedisa, 1992. 



74 

la Iglesia se encontraba el propio Roque ROJas en su calldad de 
Elías. En su doctrina, revelada por Dios entre 1861 y 1869, 
expresamente la reencarnaclón como doctrina blasfema y se declaró 
miembro de la Iglesia que practlcara el espirltlsmo. 

El EnVlado 
se condenó 
anatema al 

Aunque en los testlmonlos dejados por el proplO Roque Rojas y sus más cercanos 
colaboradores no existen lndlClOS de que éste alguna vez hubiera practlcado el 
espIritismo, nI slqulera en sus InicIOS (sus revelaclones o lluminaciones 
pertenecen más blen a una tradlclón bíblica común a todas las 19leslas y 
denominaciones crIstlanas), parece claro que conOCIó la doctrina kardeclana. 
Su condena de la reencarnación como una doctrina blasfema así lo indica. Los 
espiritlstas kardeclanos, por su parte, también conocían a Roque Rojas. En 
octubre de 1873, La Ilustración Espirita lnformó que eXistia en MéxiCO un 
"medium u

, de nombre Roque Rojas, que IIverifica de mll maneras el fenómeno de 
la transfiguración".~ En efecto, además del poder de sanaclón, ROJas tenía 
el de transformar los obJetos." Pero a pesar del notable desarrollo que 
habian alcanzado sus facultades, este periódlco nunca volv1ó a menClonar su 
nombre. Cabe aquí señalar que el callhcatlvo de "medlUm" era usado por los 
espiritistas para referIrse a quien tenia -graclas a los espírItus, aún SIn 
saberlo- facultades extraodinarlas. Esas facultades, por otra parte, se 
enmarcan dentro de la tradlclón profétlco meslánlca de la que ROJas formaba 
parte. 

Tras su falleCimiento en 1879, a los 67 años, la Iglesia por él fundada SUfriÓ 
numerosas dlvlslones y subdlvlsiones, dando orlgen a nuevas Igleslas. Varias 
de ellas modiflcaron los antlguos preceptos doctrlnarlos, adoptando práctlcas 
católicas, evangélicas e incluso esotérico-cabalísticas. De entre los antiguos 
Templos fundados por Roque ROJas destaca el encabezado por Damlana OVledo: 
naclda al parecer en 1845, en Villa de Santa Rosa, cerca de Orizaba, fue una 
de las primeras dlscípulas del Padre Elias y gozó de gran renombre debldo a 
sus dotes de sanaCión. A princlplos de este siglo, producto de las reuniones 
sostenldas entre Damiana Oviedo y algunos espirltlstas, nuevos elementos 
fueron lntroduCldos al Templo que ella dirigía: la ldea de la reencarnación, 
la práctlca de la mediumnldad como medlo de comunlcaclón con los espírltus y 
la mediumnidad curativa. Tras su muerte en 1922, sus seguidores comenzaron a 
autodenomlnarse Esplrltuallstas Trlnltarlos Marlanos, qUlenes hoy constltuyen 
la rama más lmportante del Eliaslsmo, con templos en el Distrlto Federal y 
numerosos Estados de la Repúbllca.~ 

~ La IlustraCión Espírlta, MéxlCO, lQ/10/1873, 327. 

'u Ortlz, oc. cit., 48. 

~ Isabel Kelly, Folk-practlces ln North-Mexico. Birth Customs. Folk-medicine 
and Splrituallsm In the Lagune Zone, Austln, Instltute 01 latinodmerlcan 
Studies, UnIversity of Texas Press, 1965, 75-78. Isabel Lagarriga Attias, 
MedlcIna tradlclonal y Espirltlsmo. Los espirltuallstas trlnitarios marianos 
de Jalapa. Veracruz, MéXiCO, SEP, 1975, 23-26; Esplrltualismo Trinitarlo 
Marlano. Nuevas perspectivas de anállsis, Xalapa, Universidad Veracruzana, 
1991, 199, 210. Sllvla Ortlz Echánlz, EspIrltualismo en MéxlCO, Cuaderno de 
TrabaJO NQ 20, MéXiCO, INAH, 1977: "Ongen, desarrollo y caracteristlcas 
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El EspIritualismo TrInitario Mariano manifiesta actualmente una muy rica 
reelaboración de prácticas y representacIones provenientes de muy diferentes 
tradiciones. Sus creencias, aunque na suficientemente sistematizadas como para 
constituir una doctrina propIamente dicha, forman parte de un sistema de 
representaciones simbólicas provenientes fundamentalmente de un cristianismo 
milenarlsta y mesiánico (con matices judaicos, evangélicos, adventistas y 
católicos) y del espiritismo kardeclano. En cuanto a su sistema de prácticas 
relIgiosas, éstas guardan actualmente una estrecha relación con expresiones 
claramente espiritistas -con un fuerte énfasis taumatúrgico-, mezcladas quizás 
con otras de origen más bien chamánico y africano. n 

No podemos descartar la posibilidad de que, en el caso mexicano, haya eXIstido 
un movImIento cultural en sentido Inverso al de los Espiritualistas 
Trinitarios Marianos, es decir, expresiones y representaciones que, generadas 
en las clases populares, hayan sido adoptadas por las ilustradas. En este 
sentIdo, cabe destacar el Insustituíble papel que Jugaron los mediums, muchos 
de ellos de origen popular, en la generación -no conscientemente elaborada- de 
comunicaciones que tenian como destinatario a circulos que pertenecian a un 
nIvel sociocultural dIferente. El papel ejercido por los directores de 
sesiones era, en estos casos, de radical importancia, pues eran los encargados 
de combatir cualquier asomo de "mistifIcación", rechazando firmemente o 
asimilando cautelosamente aquellas comunicaciones no completamente acordes a 
la doctrIna kardeciana. 

Otro factor en la difusión y recepción de un nuevo sistema religioso 
forma de organización que adopta la agrupación que lo sostiene. 
naturalmente redunda en el tIpO de conversiones que logra. 

es la 
Esto 

Jean Paul Willaime, con base en Max Weber y Ernst Troeltsch, ha defInido los 
dos tipos ideales de organización relIgiosa. La igleSIa es una agrupación 

prinCipales del espi ri tual ismo en México", 5-14, 18, Y "¿Quiénes y cuántos SOn 
los espiritualistas", 3; Una religiosidad popular: el espiritualismo 
trinitario mariano, México, INAH, 1990, 17-18, 28, 33-35, 44-45, 47-49, 66, 
73, 117-121, 248. Lilian Scheffler, Magia y brUjería en México, México, 
Panorama Editorial, 1983, 69-70. Heriberto García Rivas, El mundo de la magia 
y la hechicería, Mé.ico, Panorama Editorial, 1989, 73-75. 

" La fusión del espiritismo kardeciano con sistemas religiosos de orIgen 
africano es especialmente claro en Cuba, Puerto Rico, New Orleans, Brasil y 
Venezuela. Angellna Pollak-Eltz, "El rol de las religiones afroamericanas en 
la construcción de identidades sociales", en Daniel Mato (coord.), Teoría y 
política de la construccón de identidades y diferencias en América Latina yel 
Caribe, Venezuela, UNESCO/Editorial Nueva Sociedad, 1994, 185-191. José 
Millet, Del mundo terrenal a las fuerzas ocultas. (Hablan los espiritistas 
cubanos), Mé.ico, Editorial Travesía, 1993. Elizabeth Carrillo y Minerva 
Rodríguez, Pentecostalismo y Espiritismo, La Habana, Editorial Academia, 1997. 
The Encyclopedia of Religion, v. Afro-Brazilian cults, Kardecism. En el caso 
del Espiritualismo Trinitario Mariano, las influencias étnicas -tanto 
africanas como indígenas- parecen ser más bien marginales. Lagarriga, 
Espiritualismo Trinitario Mariano, 191-2Q2. 203-204, 208-209, 212. 
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comparatlvamente numerosa, que tiene un modo amplio de deflnlr a sus mlembros. 
Es una lnstltución de salvaclón ablerta a todos los fleles, tanto activos como 
nominales. La afiliacIón voluntaria, por conversión personal, es la e~cepción. 
La norma es la afiliación por herenCIa. Sus mlembros se encuentran conformes 
con el mundo secular y la relaclón con la socledad global es de acomodamlento 
a sus valores y estllo de vlda. El ser deposltarlos de la verdad absoluta no 
está en el centro de su conciencia, no ejercen un activismo proselitista y 
ponen más énfasls en la doctrina que en la étlca. El eJerC1ClO de la autorldad 
rellglosa es lnstltuclonal, formalmente lndependlente del desempeño rellgloso 
de qUlen la ejerce. 

Dada esta 
que existe 

caracterlzaclón tlpológlca, se desprende la intima correspondencia 
entre las socledades tradlclonales, los slstemas slmbóllcoS 
el modo ecleslal de organlzaclón rellgiosa y la afillaclón por hegemónicos, 

herenCIa. 

La secta, en cambIO, es una agrupaCIÓn comparativamente pequeña, que tIene un 
modo restrlngldo de definir a sus miembros, Ilmltándolos a las personas 
califlcadas rellglosamente. La salvaclón está restrlnglda a los conversos 
activos. La afIliaCIón es voluntaria, por una experIencIa de conversión 
personal. Sus mlembros están lnconformes con el mundo secular y las iglesias 
mayorltarlas. La relación con la socledad global es de ruptura. El ejercicio 
de la autoridad religlosa es carlsmático, estando la legltlmldad del dlrigente 
vlnculada a su desempeño rellgloso personal. Sienten muy fuertemente ser 
deposltarlos de la verdad absoluta, ejercen un actlvlsmo proselltlsta y ponen 
más énfasis en la étlca que en la doctrlna." 

51 el modo ecleslal de organlzaclón es el adoptado por los slstemas rellgiosos 
tradlclonales, el de la secta es el que mejor se acomoda a la naturaleza, 
necesldades y posibllldades de las nuevas representaclones y expreSlones 
rellglosas que irrumpen en el mercado de lo slmbóllco. EXlste, en 
consecuenCIa, una estrecha v1nculación entre los sectores sociales en pugna 
con la socledad tradlclonal, los slstemas slmbóllcoS de tlpO revoluclonario, 
las organlzaclones sectarlas y la aflllaclón por converslón personal. Este 
fue, en térmlnos generales, el caso del esplrltlsmo. 

B. R. Wilson distingue siete tlpOS de sectas, dependlendo de la actltud que 
tlenen frente al mundo y según las práctlcas y creenClas usuales de sus 
mlembros. Ellas son: sectas converSlonlstas de tlpo fundamentallsta, 
revolUCIonarlas, lntroverSlonistas, manipulaClonlstas, taumatúrgicas, 
reformlstas y utóplcas.- Resulta dlficll apllcar esta tipologia a la 
sltuaclón del esplrltlsmo kardeclano en MéxlCO, tanto en lo que dlce relaclón 
can las conceptos doctrlnarlos como en el plano de las expreSlones religlosas. 

94 Wlllalme, Oo. cit., 48-49. No todas las sectas, S1n emUd."yO, tienen un 
concepto restrlngldo de la salvaclón; algunas -como la Iglesla de los Santos 
de los Ultlmos Dias- creen que flnalmente todos se salvarán. 

- B. R. Wllson, "A Typology of 
Perspectlve", Archlves de Soclologie 
en Roland Robertson, Soclologia de la 

Sects ln a Dynamlc 
de Rellglon, vol. 16, 
Rellglón, MéxlCO, FCE, 

and 
1963. 
1980, 

Comparat 1 ve 
Reproducldo 
329-348. 
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Amalia Domingo y Soler, por ejemplo, espiritista española y asidua 
colaboradora de algunos periódicos espírltas mexicanos, coincide con la 
tipología conversionista fundamentallsta en la idea de que el cambio social se 
IniCia al interior de cada hombre -no en las estructuras-, pero no en lo 
referente a las prácticas religiosas de caracter colectivo y emocional, lo que 
insistentemente rechazó.- JesOs Ceballos Dosamantes, en tanto, espiritista 
mexicano, aunque mostró especial predilección por la exégesis profética y 
defendió el uso de la violencia revolucionaria en contra de "mlsticos ll y 
materialistas como Onico modo de asegurar la victoria del espíritu, estuvo 
leJos de compartir la pasividad propia de los adventistas, mostrándose más 
interesado en la acción política secular.~ No encontramos exponentes de los 
tipos introversionista (indiferencia ante el mundo), manlpulacionista 
(obtención del éxito secular por medio de la autosuperación espiritual 
individual> o utópico (establecimiento de comunidades, en términos de 
propuesta social o de autodefensa). En el caso del tipo reformista, el 
espiritismo comparte una de sus características (combinación de fe y acción 
humanitaria), pero no su disposición a automarginarse (aceptación de un rol en 
el mundo, pero sin mezclarse con aquél). Con respecto al tipo taumatOrgico, el 
Círculo Hidalgo, encabezado por el medium curador Hipólito Salazar, es tipico 
exponente de una corriente espiritista en la que lo maravilloso y la obtención 
de compensaciones personales jugaban un papel preponderante. Una vez más, sin 
embargo, se observa aqui una diferencia fundamental: las curaciones deSalazar 
-siempre gratuitas- se efectuaban en forma privada y no formaban parte de las 
sesiones del Circulo. ft 

Aunque hubo una notoria identificación entre la forma sectaria de organización 
religiosa y el modo en que el espiritismo se manifestó socialmente, existen 
sin embargo algunas diferencias importantes con la definición que de secta 
dimos más arriba. Ya vimos que, dependiendo de la orientación doctrinaria, la 
salvación está limitada a los conversos activos (es el caso de la generalidad 
de las sectas), incluye a los nominales (posición asumida por las iglesias) o 
está abierta a todos los hombres, sean creyentes o no (planteamiento de 
algunas sectas). Los espiritistas, en cambio, no aceptaban la doctrina del 
pecado original, no concebian una Onica muerte corporal ni creian tampoco en 
el Juicio Final; de ahi que utilizaran raramente el término de salvación y 
Sólo en términos alegóricos. La doctrina espiritista defendia, en cambio, la 
idea del progreso espiritual, el cual era entendido como el desarrollo gradual 
de las facultades morales e intelectuales a través de una serie de 
encarnaciones, lo que incluía necesariamente a todos los espiritus por igual. 
Por otra parte, aunque se sentian depositarios de una verdad sustentada en la 
filosofia y la ciencia, los espiritistas nunca afirmaron que constituia una 
verdad absoluta y definitiva (como en el caso de las sectas e iglesias). 
Admitian que su doctrina, aunque "'revelada"' por los Esplritus, era una 

- La Ilustración Espirita, México, 1Q/5/1879, 129-132; junio 1879, 167-169; 
19/7/1889, 81-82; 1Q/2/1890, 293-295; 1Q/12/1890, 225-227; 19/7/1892, 63-65. 
La Ley de Amor, Mérida, 19/1/1879, 186-190. 

~ La Ilustración Espirita, México, 1Q/11/1889, 215-219 • 

.. Véase el capl tulo correspondiente a los "'Curadores"'. 
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construcción histórlca, obra de hombres -tanto encarnados como desencarnados-, 
susceptlble de ser cDrregida, superada e lnclusD sustltuída pDr Dtra superlor. 
Más que dDctrlna rellgiDsa, el sistema de representaclDnes esplrltlstas debe 
ser deflnldo comD una dDctrina fllDSóflcD-religlDsa. 

eXistentes EstD expllca las dlferenclas 
fllDSóflcD-rellgiDsa Y las sectas 
cDmprDbar al apllcar la tlpolDgía 
esplrltlsmD. 

entre 
prDplamente 
establecida 

el espIritIsmo como secta 
rellgiosas, como pudimos 
por WllsDn al caso del 

Las dlversas orlentaclones o tendenclas manlfestadas en los circulas 
esplritlstas (converSlonlstas, reformlstas, revoluclonarias, taumatúrglcas) 
seguramente encDntrarDn dlstintos gradDs de aceptaclón dependlendo de lDs 
nlveles culturales y sDclales en los que lntentaban penetrar. Aparentemente, 
lDs círculDs que tendían a una raclDnallzaclón de sus práctlcas encontrarDn 
mayDr aCDglda entre las clases cul turalmente "llustradas", mientras aquellDs 
centros que prIvIleglaban las e~periencias emoclonales y sensorlales tuvleron 
más eXltD en lDS sectores soclal y culturalmente pDpulares. 

CDn respectD al prDtestantlsmo en MéxicD, 8astlan ha rechazado el uso del 
cDncepto de secta por dos razones fundamentales. En prlmer lugar, por la 
connDtaclón negativa que se le ha dado al términD. En segundo, debldD a que 
escogió definlr ese concepto con base en los movlmientos mesiánico 
mllenarlstas, dandD como resultadD que la secta sería un lntento de lDs 
Dprimldos de elaborar una contra-sDciedad que hace "huelga" en la sDciedad 
global, replegándose sobre sí mlsma, Sln establecer relaclón con la cultura y 
la hlstorla, CDn una ideDlogía anómlca con un fuerte contenido mllenarlsta 
ahistórlco." Las sectas, en consecuenCIa, estartan impOSIbIlitadas -de 
acuerdD a esa deflnlción estrecha- para asumir un programa de tlpo llberal y, 
menDS aún, liderar un movlmientD políticD que tlene CDmo DbJetlvo la 
transfDrmaclón de la sociedad glDbal tradlciDnal en una socledad moderna. 
Optó, en camblD, pDr el uso del cDnceptD de "sDCiedad de ideas", "sDciedad de 
pensamiento" o asociación moderna, que se aviene mejor al énfasis ético (nuevo 
estllD de vlda), educatlvo (red escDlar) y pDlítlCO (llberallsmD radical) del 
protestantismo meXlcano. 

Estas "socIedades de ideas", que en un comlenzo eran caSl excluslvamente las 
loglas masonlcas, lnlClaron desde el prlnclplo del slglo XIX un prDceso de 
sociallzaclón de las ldeas llberales, sDcavando en sectDres sDclales 
mlnDrltarlDs, perD slgnificatlvos, el consenso que durante slglos había 
mantenldD estables las bases de una sociedad tradlclonal, sustentada 
ideológicamente en la dDctrina del catDlicismo rDmanD. Habrían cDnstltuídD, 
según Bastlún, redes lnformales pDrtadDras de la mDdernldad o, meJDr aún, 
formas mDdernas y prepDlíticas de aSDclación, elaboraclón y dlfuslón de ldeas 
y práctlcas pDlítlcas democráticas, Dpuestas a la socledad tradlclDnal 
organizada corporativamente. En la medida en que preceden a la confo"ffldción de 
lDs partldos polítlCDS modernDs, estas sDcledades habrlan antlclpado el 
funclDnamlentD de la demDcracla, educandD a las mlnDrías pDlítlcamente actlvas 
(el "pueblo llberal") en la práctlca pDlítlca mDderna. Esto no fue DbstáculD, 

.. Bastian, LDs Dlsldentes, 16-17. 
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disposicIones, aunque sin mencionar la nigromancia ni los encantamientos bIen 
intenclonados. 1I2 En materia penal, esos antiguos cuerpos legales continuaron 
rlglendo en el territorio mexlcano, al menos formalmente, hasta bien entrado 
el siglo XIX. De ahi que, lntentando poner orden en la maraña leglslatlva, 
Juan N. Rodriguez de San Miguel decidió, en 1839, publlcar tres voluminosos 
tomos que contenlan todas "las leyes generales, útiles y Vlvas de las Siete 
Partldas, Recopilaclón Novisima, la de Indlas, Autos y Providenclas conocldas 
por de Montemayor y Beleña, y cédulas pos ter lores hasta el año de 1820, con 
exclusión de las totalmente lnútiles, de las repetidas, y de las expresamente 
derogadas H

• Lo Interesante de esta recopllación es que Rodr1guez consideró 
pertinente lnclulr todas las disposiciones relativas a los "Sortileglos, 
Adivinos y Magos". Aunque reconocló que algunos autores sostenian que esta 
clase de del i tos no merecian ser mencionados "por su ridiculez ll

, Rodr1guez 
citó a otros dlez que reconocian la existencia y realidad de los sortlleglos y 
la magia, y que recomendaban que "en materia tan obscura se guarde un medlo 
e,ntre la incredulidad absoluta y una credulidad general y clega; pues Sl bien 
se han forjado rldlculas consejas con oprobio de la razón, también no pueden 
raclonalmente negarse muchos casos en que el demonio por medlo de unos hombres 
han enga~ado a otrosll.t13 Distinta fue la opini6n de qUIenes, desde una 
óptica liberal, elaboraron los primeros Códigos Penales en MéxlCO. El prlmero 
de ellos fue el promulgado en el Estado de Veracruz en dlciembre de 1868 y que 
comenzó a regir en mayo de 1869. En su articulado no existe mención alguna a 
sortilegios, adivlnanzas o agüeros. Tampoco en el de Guanajuato, promulgado en 
mayo de 1871 y que comenzó a regir en septiembre del mismo año. El primer 
Código Penal en retomar el tema de la necromancia fue el de Yucatán 
(promulgado en octubre de 1871 y que comenzó a regir en enero de 1872), en su 
Capitulo V, consagrado al Fraude contra la Propledad. Lo mismo hizo el Código 
Penal del Distrito y Territorio Federales (promulgado en dlclembre de 1871 y 
que comenzó a regir en abrll de 1872): en su articulo 425, dispuso que "el que 
cometa un fraude, explotando en su provecho las preocupaclones, la 
superstlclón o la 19norancia del pueblo, por medio de una supuesta evocación 
de espíritus, o prometiendo descubrir tesoros, o hacer curaciones, o eKplicar 
presaglos, o valléndose de otros engaños semejantes; sufrlrá la pena de 
arresto mayor y mul ta de segunda clase". 

No nos queda claro si en este deseo de reprimir a quienes usufructuaban de "la 
superstición o la ignorancia del pueblo", se tenia en mente al espiritismo 
kardeciano o a las prácticas mágico adivlnatorias ampliamente difundidas en 
los sectores populares. Resulta curioso, en todo caso, que el citado articulo 
425 no haya hecho mención de la astrologia, la cartomancia, la quiromancia y 
otras formas de adivinación que seguramente estaban mucho más difundidas que 

>12 Juan N. Rodrlguez de San Miguel, Pandectas Hispano-Megicanas o sea Código 
General comprensivo de las leyes generales. útiles y vivas de las Siete 
Partidas. Recopilación Novisima. la de Indias. Autos y Providencias conocldas 
por de Montemayor y Beleña. y cédulas posteriores hasta el año de 1820. con 
exclusión de las totalmente inútiles. de las repetidas. y de las expresamente 
derogadas, México, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, 1980, 
facsimil de la 2ª edición de 1852 (Iª ed., 1839), tomo 111. 

'" Rodriguez de San Miguel, op. cit., I II, 498-499. 
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la invocación a los espíritus. Pareció, existir, en consecuencia, en ciertos 
sectores liberales -o al menos en los redactores del códlgo- una espeCial 
prevenCión en contra de los espiritistas en particular. Estos, en todo caso, 
no se Sintieron aludidos: las prácticas espiritistas siempre se efectuaron al 
lnterior de los circulos -nunca en teatros de varledades, como fue el caso de 
Estados Unidos y Europa-, en forma totalmente gratuita, tanto en lo que 
respecta a sus sesiones de efectos flslcos como de curaCión. En 1888, al dar a 
conocer los experimentos de fotografla espirita que por entonces se realizaban 
en Ciudad de MéXICO (y que en FranCia le hablan costado un año de cárcel a un 
conocido propagandista del espiritismo que habla sido acusado de fraude), los 
redactores de La IlustraCión Espirita manifestaron su seguridad de que 
"estando baJO la égida de nuestras leyes, los Jesuitas, que por desgraCia 
abundan en nuestro pals, no podrán llevar su Influencia contra nosotros hasta 
presentar el vergonzoso escándalo de que por ello se nos anime un proceso y se 
nos haga sufrlr una inlcua sentencia, como lo hlcieron con nuestro benemérIto 
hermano espirIta P. G. Leymarie"."· La confianza de los espiritistas en las 
leyes, no los hizo, SIn embargo, desconocer la realIdad meXIcana. A prIncipios 
del año siguiente, en polémica con el periódico protestante El Faro, éste 
demandó conocer los nombres de los pastores que según La IlustraCión hablan 
hecho profesión de fe espirita, asegurando que no deblan temer por ellos, pues 
"gracias a nuestro sublime Código Legislativo, nadie puede ser perseguido por 
sus opiniones religiosas". RefugiO l. González respondió con sarcasmo que no 
darla sus nombres, pues SI bien no podlan ser perseguidos, si podlan ser 
expulsados de sus IgleSias.'" En febrero de 1891, La Ilustración Espirita 
nuevamente hizo referencIa a este punta: "llama la atenclón que en una 
República como el Brasil [en donde el espiritismo habla alcanzado una gran 
difUSión] se haya colocado el Espiritismo en el Código Penal a la par con los 
sortilegios y la magia, conminando a los adeptos del primero con las penas que 
Impone para los segundos". Continuó Informando que el Reformador de Rlo de 
Janelro habla dirigido una representación al Ministerio de Justicia, pidiendo 
la derogación de lo concerniente al Espiritismo. Dicha representación la habla 
hecho circular profusamente en un folleto, en el que mencionaba el Congreso 
realizado en Parls en 1889 en el que hablan estado representados millones de 
espiritas, citando además los más de 90 periódicos espiritistas que eXlstian 
en el mundo. La Ilustraclón finalIZó su nota exclamando: "iDan Pedro de 
Braganza es masón y espirita' ~Estaria más a la altura de la época el ImperiO 
que la Repúbllca?".'~ Teniendo en cuenta que desde hacia veinte años que el 

". La IlustraCión Espirita, México, IQ/II/1888, 222-223. 

II~ La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/3/1889, 347-348. 

". La IlustraCión Espirita, MéXICO, IQ/2/189I, 320. Conviene aclarar que 
resppctn Mp) Fmperador de BraSil. la actitud de este periódiCO fue siempre de 
admiraCión, como hermano que era. Ya a fines de 1889, habia Informado que la 
ReVista de EstudiOS PsicológiCOS de Barcelona habia tomado de La Luz de Puerto 
Rico, la noticia de que el Emperador de BraSil habia hecho encuadernar los 
libros de Kardec con planchas de oro grabadas, levantado una estatua 
conmemorativa al Dr. Hernández, propagandista del espiritismo, y regalado una 
corona de selS mIl duros a una nIña esplritIsta después de haber pronunciado 
un discurso. La IlustraCión Espirita, MéXICO, 1Q/IO/1889, 191-192. 
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Código Penal Federal mexicano también habia puesto "a la par" la "supuesta 
invocación de esp1ritus!! con otros tlengaños semejantes", queda claro que los 
espiritistas no se sentian incluidos en el referido articulo 425. La 
explicación es sencilla. Los espiritistas, a la vez que pregonaban la realidad 
de la comunicación con los espíritus desencarnados, eran los primeros en 
rechazar y condenar la "supuesta invocación" de los falsos mediums. El 26 de 
julio de 1891, El Nacional dio la noticia de que la legislatura de Illinois 
habia establecido penas muy severas para qUienes se dedicaran a practicar el 
espiritismo en ese Estado. La Ilustración Espirita contestó que la noticia era 
falsa, pues Mr. Colby, "uno de los más ferVientes espiritistas de Chicago", 
habia sido precisamente quien, poniendo en juego todas sus influencias, habia 
convencido a varios diputados de la legislatura de Illinois para que 
presentaran en la Cámara un proyecto de ley en contra de los falsos mediums. 
La Ilustración concluia que la ley seria muy benéfica pues los falsos mediums 
eran los mas "terribles enemigos" del espiritismo. 117 

Independientemente de los motivos que impulsaron a los redactores del Código 
de Yucatán (1871) y el Código Penal Federal (1871) a incluir la invocación a 
los espiritus en sus articulados, el caso es que ambos fueron adoptados, con 
algunas modificaciones, por varios Estados. El primero fue adoptado por 
Campeche (1873) y el segundo por Guerrero (1872), Zacatecas (1872), ~n Luis 
Potosi (1872), Chiapas (1872), Tamaulipas (1873), Coahuila (1874), Sinaloa 
(1874), Hidalgo (1875), Puebla (1875), Colima (1878), Oaxaca (1878), Morelos 
(1879) y Jalisco (1885). Otros Estados que prefirieron elaborar sus propios 
Códigos Penales, pero que siguieron de cerca el Código Federal, también 
incluyeron disposiciones similares al articulo 425: GuanaJuato (1880), Tabasco 
(1883), Michoacán (1896), Veracruz (1896), Chihuahua (1897) y Durango (1900). 
De los Códigos Penales que conocemos, las únicas excepciones fueron los de los 
Estados de México (1875), Tlaxcala (1879,1885) Y Sonora (1884)."0 No parece 
existir relación entre la mayor o menor presencia de espiritistas en los 
diferentes Estados y la existencia o inexistencia de disposiciones que 
penalizaran el fraude espiritista. Más que con una deliberada politica 
dirigida hacia este tipo de actividades, esos articulas penales tuvieron que 
ver más bien con la generalizada y acritica adopción y adaptación del Código 
Pena 1 Federa J. ll9 

Debemos concluir, en consecuencia, que el caracter liberal y "progresista" del 
espiritismo kardeciano no impidió que surgieran algunas tensiones con el 

." La Ilustración Espirita, MéXiCO, IQ/8/1891, 99. 

"O Además de la obra de Medina y Ormaechea, consúltense los Códigos citados en 
la bibliografia. 

". El actual Código Penal, promulgado en 1931, también indica en su articulo 
387, fracción XV, que se aplicarán penas "al que explote las preocupaciones, 
la superstición o la ignorancia del pueblo, por medio de supuesta evocación de 
espiritus, adivinaciones o curaciones". Al igual que ocurrió con el Código 
Penal Federal de 1871, el de 1931 también ha sido adoptado, con algunas 
modificaciones, por la mayor parte de los Estados, incluyendo el articulo 387, 
fracción XV. 
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propIO Estado lIberal que ellos defendlan. Aunque no tenemos notIcIa de 
dISpOSIcIones o medidas que hayan sido tomadas en contra de los espIrItIstas 
me",canos, el hecho de que la "supuesta InvocaCIón de esplrItus" no sólo haya 
SIdo expllcitamente Incluida entre las práctIcas superstIciosas -dejando SIn 
menCIonar otras que seguramente eran mucha más populares-, indica la presencia 
de una especIal anImadversión en contra del eSpIrltlsmo entre algunos 
lIberales, en una época (1871) en que éste reCIén se estaba dando a conocer. 

Con respecto a la prensa lIberal, buena parte de ésta reCIbIÓ con toleranCIa y 
hasta con sImpatla la aparICIón de las prImeras publIcaCIones espIrItIstas. 
Los redactores de La IlustraCIón Espirita aseguraban que "SIn temor de 
eqUIvocarnos, podemos asegurar que hay muy pocas redaCCIones en que no 
contemos algunos adeptos de Allan Kardec". "lO Esto expllca los muy favorables 
comentarlOS que solian aparecer cada CIerto tIempo en perIódICOS lIberales de 
CIudad de México y de los Estados. HaCIendo un balance de los prImeros seIS 
meses de publIcaCIón, Eleutheros (SantIago S,erra) recordó que las palabras 
del padre Sarria en contra del espiritIsmo hablan orIgInado "una tormenta 
formIdable" y "tUVImos el gusto de ver a la prensa lIberal meXIcana defender 
al EspIrItIsmo con la égIda de la verdad ... ·'· A fInes de 1872, El Demócrata 
lamentó que se tratara "con tanta IgnoranCIa y llgereza" el tema del 
espirltlsmo, conSIderando su alto Interés flloSóflco y moral. 122 A fines de 
1873, El SIglo XIX, El FederalIsta, El Correo del ComerCIO, La NaCIÓn y la 
ReVIsta Universal tomaron la defensa de La IlustraCIón EspirIta, ante las 
InjUrIas que habla reCIbido de parte de un periódico católlco.'" En 
dICIembre de ese a~o, Santlago SIerra nuevamente declaró: "Lo que más 
satisfacción nos ha causado es tener implícitamente a nuestro lado a la mayor 
parte de la prensa lIberal, que no ha vacilado muchas veces en apoyarnos".12. 
En 1874, el perIódICO ofICIal La Razón del Pueblo de Yucatán InterVIno en la 
polémIca entre La IlustraCIón EspirIta y un presbltero de MérIda, refutando a 
este últImo en dos articulas .... En 1875, varIos fueron los perIódICOS que 
cubrIeron el debate sobre espIrItIsmo efectuado en el LIceo HIdalgo, entre 
ellos, El Federalista, ReVIsta UnIversal, El Porvenir, El Siglo XIX y El Eco 
de Ambos Mundos. Las brIllantes y erudItas IntervenCIones de los espIrItIstas 
hlCleron que varias de esas publIcaClones concedleran la victoria a estos por 
sobre los espIritualIstas, pOSItIVIstas y materIalistas, lo que no dejó de 

.IO La IlustraCIón EspirIta, MéxlCO, 1Q/12/1872, 172 . 

". La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 15/8/1872, 109-110. 

¡;<<i La 11ustracl<ln Espirita, MéXiCO, 19í10í1872, 136. 

123 La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 15/9/1873, 323. 

.24 La IlustraCIón EspirIta, Mé)(ico. 15/12/1873, 389-390. 

1::~ La IlustraCIón Espirita, MéxlLO, 15/311874, 96; 19/4/1874, 107-108. 
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extrañar a Telésforo Garcla, uno de los partlcipantes.'~ A mediados de ese 
año, la Revista Universal, comentando el rápido avance del Espiritismo en 
Tabasco, hizo notar los "fundamentos esencialmente liberales" de éste. m A 
principios de 1877, La Justicia del Pueblo, periódico polltico de Puebla, 
defendió el carácter filosófico y clentlfico del espiritismo.'~ Poco 
después, El Busilis, periódico polltico de Tehuacan, Puebla, Insertó por 
propia decIsión un párrafo del prospecto para 1877 de La Ley de Amor de 
Mérida, anunciando que recibirlan suscripciones. La publicación espiritista 
8gradeci6 este gesto y calific6 al peri6dico poblano de "liberal y 
progresista" .'29 La Bandera Tuxtepecana de Mérida, por su parte, a fines de 
1877 manifestó que las enseñanzas filosóficas del Espiritismo eran 
"racionalistas y liberales por excelencia".'· A principios de 1878, el 
periódico oficial de Yucatán calificó al espiritismo de doctrina filosófica, 
negando que fuese una religión, "como se suele hacer creer con siniestros 
fines".'" Algún tiempo más tarde, El Porfirlsta de Mérida alabó las 
convicciones espiritistas de un regidor del ayuntamiento recientemente 
fallecido;ll2 publicó luego una lista de Clentlflcos europeos que hablan 
aceptado el espiritismo.'~ En 1879, con motivo de la muerte de otro 
espiritista, El Combate hizo referencia a la doctrina kardeciana llamándola 
"sublime filosofla de la inmortalidad"."" En 1890, con motivo de haber· 
recibido desde Estados Unidos el opúsculo Contra el Altar y el Trono, 
"coleCCión selecta" de unos articulas que hablan sido publicados en el 
Progreso de Nueva York, La IlustraCión Espirita comentó que si lo mismo se 
hiciera "con tantos y brillantes articulos" de la prensa liberal mexicana, se 
prestaría un valiosa servicio a la "causa de la ilustración,'.l~ Al a~o 

slguiente recibieron un segundo libro de R. Verea, el redactor de El Progreso 
de Nueva York, con articulas publicados entre 1886 y 1887, por lo que La 
Ilustración reiteró sus felicitaciones por el bien que hacian sus escritos en 

,. La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/5/1875, 147-160; 19/6/1875, 161-163, 
184-186; 19/7/1875, 193-195, 211-215, 224; 19/8/1875, 225-240; 19/9/1875, 257-
262, 273-277, 282-285; 19/10/1875, 300-303; 19/11/1875, 335-336. 

127 La Ilustración Espirita, México, 1917/1875, 224. 

120 La Ley de Amor, Mérida, 21/3/1877, 47. 

129 La Ley de Amor, Mérida, 19/5/1877 , 71. 

130 La Ley de Amor, Mérida, 811111877, 160; 23/11/1877, 168. 

m La Ley de Amor, Méri da, 30/111878, 16. 

m La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1878, 62-63. La Ilustración Es¡¡lrita, México, 
19/6/1878, 191-192. 

I~ La Ley de Amor, Mérida, 1QI7/1878, 104. 

l~ La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1879, 93. 

13> La Ilustración Espirita, Méxil:o, IQI7/1890, 95-96. 
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el continente americano.'~ La muerte de Refugio l. González, uno de los 
principales dirigentes espiritas del pals, generó en la prensa liberal un 
unánime pesar por su desaparición. El Combate enlutó sus columnas ante la 
pérdida de uno de sus mejores "soldados" en "la lld gloriosa del pensamiento y 
la razón".'" El Diario del Hogar lo describió como alguien que se habla 
consagrado "con notable empe~o" a la causa espiritlsta.l~ La Uni6n 
Fronteriza, de Guerrero, Tamaulipas, publicó que "el gran partido liberal está 
de duelo. La Ciencia Espirita ha perdido uno de sus más entusiastas 
propagandistas".'" El Universal, por su parte, publicó un retrato del 
general, destacando su "brlllante carrera militar" y la abnegación, 
fllantropla y altruismo con que habla seguido la doctrina espiritista. 
Recordo, aSlmIsmo, que era el autor de los famosos y IIsensaclonaleslt articulas 
anticatólicos publicados en El Combate baJo el titulo de "Cartas de Cabrlón", 
que "prestigiaron grandemente al periódico mencionado y le dieron el carácter 
1 iberal que hasta hoy conserva ll 

.140 Los anteriores párrafos fueron 
reproducidos por El Partido Llberal.~1 El Siglo XIX lo describió como un 
liberal, talentoso escritor, de IlustraCión poco com~n,q y El HIJO del 
Ahuizote como un llberal de "Ideas avanzadas".'" MéXICO Gráfico fue más 
expresIvo al calificarlo como "el más vehemente apóstol que tuvo la creenCia 
espirita, el valiente soldado de la Reforma", que "con un valor CIvil apenas 
hallado en alguno de sus contemporáneos, hizo prácticas leyes de casi 
Imposible ejecución, en el medio de un tiempo en que la religión era el solo 
factor de la existencia moral en la sociedad"; en efecto, recordó que "en el 
Estado de Jalisco, el Sr. González fue el primero que hizo efectiva la 
exclaustraci6n". Ccncluy6 lamentando la pérdlda de tan "combatida y luminosa 
existencia". 144 

La relación entre los espiritas y los liberales no estuvo exenta, Sin embargo, 
de roces e Incluso confrontación. Destacó, al respecto, la actitud hostil de 
El Monitor Republicano. Ya en agosto de 1873, los espiritistas denunciaron a 
éste y otros periódiCOS que "han pretendido burlarse del Espiritismo y de sus 

13. La IlustraCión Espirita, Mé)(lCO, 19/9/1891, 159. 

m La IlustraCión Espirita, Méx I ca, 19/9/1892, 121. 

m La Ilustración Espirita, Méxlco, 19/9/1892, 120, 122-123. 

,,_ 
La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/9/1892, 120-121. 

lOO La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/9/1892, 121-122. 

'" La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/9/1892, 122. 

'" La IlustraCión Espirita, 19/9/1892, 124. 

'" La IlustraCión Espirita, México, 19/9/1892, 123. 

... La IlustraCión Espl rita, MéXICO, 19/9/1892, 123. 
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prácticas".14" A fines de ese año, en octubre, respondiendo a la invitación 
que El Monitor Republicano hizo a los espiritistas en orden a que explicasen 
el origen de ciertos fenómenos que habian causado conmoción en Puerto Principe 
(Cuba), Santiago Sierra publicó un largo articulo explicándolos desde la 
perspectiva espiritista.'~ Poco después, ante la actitud demostrada por f! 
MonItor (afirmó que no habia tenido tiempo de leer la respuesta de Sierra) y 
otros periódicos (como La Iberia y El ContInental, que se limitaron a 
manifestar su desacuerdo con el articulo), Santiago Sierra publiCÓ una réplica 
en El Sielo XIX. 1u En marzo de 1877, este óltimo periódico atacó en un 
suelto a los espiritIstas, calificándolos de charlatanes, lo que motivó una 
carta de respuesta de la redacción de La Ilustración Espirita, la que fue 
publicada por El Siglo XIX y El Monitor Tuxtepecano. Este último le reprochó 
que juzgara con tanta ligereza asuntos que no conocia y que eXlgian 
circunspección y estudio. A pesar de la invitaCión al debate, El Siglo XIX 
prefirió no volver sobre el tema.'" En el mes de agosto, El Siglo XIX 
nuevamente hIZO referencia, en torno burlón, el unas manifestaciones 
espiritistas ocurridas en la Villa de Guadalupe.'" Incluso la Página Teatral 
de Puebla, que acostumbraba publicar articulas espiritistas, denunCió que en 
los ataques que estaba reCibiendo de El Monitor Republicano, éste usaba el 
arma del ridiculo.''''' En febrero de 1878, este mismo periódiCO se burló "como 
acostumbra" del espiritismo y los espiritistas, por lo que La Ley de Amor de 
Mérida le reprochó su falta de disposición a discutir con argumentos.'" A 
fines de 1878, La Libertad inició una polémica en contra del espiritismo, la 
que fue defendida por los redactores de El Combate y La Ilustración 
Espirita. m El balance de la década, sin embargo, fue para los espiritistas, 
negativo, pues conslderaban que lIapenas ha habido alguna ligera escaramuza de 
escaso valor y significación".l" En los siguientes a~os, la situación 
continuó siendo la misma: ataques de El Monitor Republicano en tono lIirónico y 
guasanguero lJ

, sin aceptar entrar en polémica directa con los espiritistas. 1
"4 

'" La Ilustración Espirita, México, 15/8/1873, 308. 

, .. La Ilustración Espirita, México, IQ/IIIl873, 341-347. 

lO' La Ilustración Espirita, México, 8/11/1873, 353-354. 

, .. La Ilustración Espirita, México, IQ/4/18n, 122-123. La Ley de Amor, 
Mérida, IQ/5/18n, 72. 

'M La Ilustración Espirita, MéXICO, IQ/IO/1877, 315-316. 

''''' La Ley de Amor, Mérida, 23/11/1877, 168 • 

... La Ley de Amor, Mérida, 16/3/1878, 48. 

m La Ilustración Espirita, México, IQ/9/187S, 274-276, 284; IQ/10/187S, 303-
308; IQIl1/1878, 349-351; IQIl2/187S, 381; IQ/11l879, I-S. 

,~ La Ilustración Espirita, México, IQ/I/1879, 31. 

,~ La Ilustración Espirita, México, IQ/lI/IS88, 222. 
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A flnes de 1888, éstos hicieron notar que ese "bien reputado dlano, tan 
concienzudo en sus apreclaciones y tan sensato en sus JUIClOS, plerde los 
estribos y va hasta la ligereza siempre que se le presenta ocaSión de atacar 
al esplrltlsmo".1:S' En esa misma época, El UnIversal publicó Que lila curlosa 
doctrina del espiritismo que, aunque parezca Imposible, cuenta con defensores 
y ha logrado adeptos y creyentes, tuvo en New York su Waterloo" con la publlca 
retractación de una conoclda medlum, qUlen denuncló al espiritismo como lila 
mayor farsa del Siglo". El periódiCO agregó que "no creemos que estas 
revelaclones sorprendan mucho a nuestros lectores, qUlenes prObablemente 
tendrian ya formado JUICIO del espiritismo y de los mediums". Este ataque de 
El Universal no dejó de sorprender a los espiritistas, debido a que provenia 
de "un diarIo que se ha hecho notable por su moderación y buen jUlcio".'" 
Aunque La IlustraCión Espirita diO respuesta a ese articulo, El Universal 
decldió ignorarla, así como la lnvltación a debatir el tema.l~ En marzo de 
1889, el "erudl to redactor" de El Defensor del Pueblo, periódico "demócrata e 
Ilustrado" que se publicaba en Ciudad de MéXICO, publiCÓ un "brillante" 
articulo en el que Impugnaba "rudamente" el espiritismo desde el punto de 
vlsta pante1sta. 1" Para los eSplrltlstas, sin embargo, esto no era 
suflclente. A su JUiClO, los silenclosos periódlcos liberales "se contentan 
con regalarnos con su despreclo u

.'" El MonItor Republicano contInuó 
encabezando la lista, negándose a entrar "en polémica franca, filosófica y 
razonada".''''' "Impotente este diariO para sostener una polémica contra el 
Espiritismo a la cual ha sido Invitado varias veces [ ••• ] obstinado hasta la 
Impertinencia y preocupado hasta el odio contra [nuestra] creenCia [ ... ] en su 
enconoso despecho no omite oportunldad alguna de cuantas pueden presentársele 
para lanzar pullas al Espiritismo, a los espirltus y a los espiritas, llegando 
algunas veces, contra la indole del cesudo y acreditado diario, hasta 
regalarnos con los calificatiVOs de badulaques, Ignorantes, supersticIoSOS, 
embusteros, etc., Intolerante conducta que creemos no haber merecIdo".'·' La 
polémica finalmente se entabla en 1890 contra un "llbre pensador" deista que 
escribe desde El Progreso de Nueva York. En la misma época, el director de ese 
perIódICO, el sr. Verea, de pensamiento materialista, se encontraba 
polemizando con los espiritistas de Puerto Rlco.·~ En un articulo publicado 
en mayo de 1891, haCiendo un balance de lo que habia sido la actitud adoptada 

'" La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/12/1888, 255-256. 

... La I lustraCl ón Espirita, MéXICO, 112/12/1888, 233-235. 

.07 La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 19/2/1889, 319. 

". La IlustraCión Espirita, México, 19/5/1889, 23-25. 

... 
L:~ !l!..!stT"~Cl';n Fo;olrlta, Mé>< 1 ca. 19/5/1889, 31-32. 

."" La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/1111889, 224. 

••• La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/12/1889, 255. 

•• 2 la IlustraCIón Es(:!irlta, MéXiCO, 11217/1890, 96; 112/8/1890, 115-119; 
112/911890, 131-136; 19/12/1890, 256. 
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por los "libre-pensadores" respecto 
afirmó, en tono entre desilucionado 
demasiado como para consentir que 
locos. 1..:5 

al espiritismo, Refugio l. González 
y desdeñoso, que aquéllos se estimaban 

los llamasen alucinados, utopistas o 

En octubre de 1891, esta situación experimentó un vuelco, al lograr que el Dr. 
Porfirio Parra se interesara en participar en una polémica acerca de la 
telepatia y el espiritismo, en las columnas de El Universal. La polémica -que 
fue seguida con Interés desde El Diario del Hogar y El Partido Liberal y con 
"burla y amarga ironía" por otros periódicas- derivó luego en una serie de 
sesiones de experimentación efectuadas primero en la casa de la espiritista 
Laureana Wrlght y luego en el domicilio particular del propio Dr. Parra.'" 
El interés de El Partido Liberal se manifestó nuevamente unos meses más tarde, 
cuando reprodujo de La IlustraCión Espirita una comunicación recibida del 
espirltu del recientemente fallecido arzobispo Labastida.'·· Lo mismo ocurrió 
con El Universal, que reprodujo un articulo publicado en un periódico francés, 
en el que un abate, doctor en teologia, afirmaba la realidad de las 
comunicaciones espiritistas y aseguraba que éstas no estaban prohibidas por la 
Iglesia SI se efectuaban con fines cientificos.'~ El Diario del Hogar, por 
su parte, tradUjO de un periódico ocultista francés la descripción de una 
seSión de efectos fisicos.'·' Un año más tarde, tradujo de un periódico ',' 
espiritista norteamericano un articulo sobre la clarivldencia.'~ La polémica 
con los sectores adversos del liberalismo continuó, sin embargo, ausente de 
las columnas de La Ilustración Espirita. Como hizo notar Refugio l. González 
en mayo de 1892, aunque siempre habian tenido la costumbre de lanzar cada año 
un reto a los enemigos del Espiritismo, éste Jamás habia sido aceptado por los 
materialistas, positivistas, panteistas y librepensadores, quienes lo creian 
una pérdida de tiempo.'" 

A diferencia de la actitud displicente asumida por algunos periódicos 
liberales que se negaban a considerar al espiritismo como tema de debate, la 
prensa católica se mostró especialmente virulenta con las prácticas 
espiritistas, a las que atribuyó un origen demoniaco. Los espiritistas, por su 
parte, descalificaron a los periódicos católicos en términos inconfundibles: 
El Defensor Catól ico fue tachado como el "nuevo campeón del contra
liberalismo" que habia intentado infructuosamente "poner en ridlculo" al 

,~ La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1891, 2-4. 

, .. La Ilustración Espirita, México, 19/12/1891, 225-227, 240-241, 243-244; 
19/1/1892, 262, 270-271 ; 19/3/1892, 303-308. 

, .. La Ilustración Espirita, México, 19/5/1892, 28. 

,~ La Ilustración Espirita, México, 19/6/1892, 42-45. 

'01 La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1892, 133-135. 

, .. La Ilustración Espirita, México, lQ/l0/1893, 284-285. 

, .. La Ilust raei ón Espirita, México, 1Q/5/1892, 2-4. -- -_..:. ~.:: ~~~'- ::..::_-~ ... 
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Espiritismo."· El Amigo de la Verdad, de Puebla, fue calificado de 
"ultrafanátlco".'" El Pabellon Mexicano, de GuadalaJara, era un perlodlco 
"ultramontano" y La Voz de MéxICO, de Ciudad de México, uno "archi-plus-cuan 
ultramontano".,n A mediados de 1878, El Criterio ESPiritista de Madrid se 
refirió con satlsfacClón a la "brIllante campaña U que estaba sosteniendo La 
DiscusIón, perIódICO espirIta de GuadalaJara, en contra del "ultramontanismo 
pUJante" en MéxIco.'" La Ilustraclon Espirita, por su parte, llamo 
"ultramontano" al perlodlco uruguayo El Bien P6bIICO, contra el cual un 
eSplrItlsta sostenía en MontevIdeo una "acalorada discusión',.'?4 El debate 
contra los periódicos "ultramontanos" no se centró, SIn embargo, en las 
diferencias politlcas, Sino en las doctrinarias: fue el caso, por ejemplo, de 
las polémicas que La Ilustraclon Espirita sostuvo contra La Voz de MéxICO,'N 
El Pobre'" y El Defensor Catolico,m de Ciudad de MéXICO, y ti 
MensaJero'7. y la Revista de Mérlda."· La Ley de Amor, en tanto, polemIZo 
con El MensaJero,'oo El Artesano Catollco'·' y La Candad,'" todos de 

". La Ilustración Espinta, Mé)<l ca, 19/711872 , 77. 

'7' La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/5/1878, 155. 

m La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/6/1878, 191. 

m La Ilustraclon Espinta, MéXICO, 19/811878, 254. 

m La Ilustraclon Espirita, Méxlco, 19/211879, 58-60. 

17. La IlustraCión Espirita, México, 15/4/1872, 33-34; 19/5/1872, 41; 
15/5/1872, 56-58; 19/6/1872, 61; 15/9/1872, -; 19/10/1872, 133-136; 
15/10/1872, 141-143; 19/11/1872, 149-151; 15/11/1872, 157-159; 19/12/1872, 
165-167; 15/12/1872, 173-175; 19/1/1873, 181-183, 184-185; 15/1/1873, 189-192, 
192-193; 19/2/1873, 197-200, 200-202; 15/2/1873, 205-208, 208-210; 19/3/1873, 
213-216, 216-218; 15/3/1873, 221-224, 224-226; 19/4/1873, 229-232, 232-233; 
15/4/1873, 237-240; 19/5/1873, 245-248, 248-249; 15/5/1873, 253-255, 255-257; 
19/6/1873, 261-263; 15/6/1873, 269-271; 15/7/1873, 285-287; 15/8/1873, 301-
303; 19/9/1873, 309-311; 15/9/1873, 323, 324; 19/10/1873, 325-327; 19/6/1878, 
191. 

'" La IlustraClon Espirita, MéXICO, 19/3/1872, 9; 19/4/1872, 28; 15/4/1872, 
34; 15/10/1872, 147. 

m La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/711872, 77; 15/10/1872, 147. 

,n La Ilustraclon Espirita, México, 19/2/1874, 
15/3/1874. 96; 19/4/1874, 107-108. 

33-37; 19/3/1874, 80; 

PO La Ilustraclon Espirita, MéXICO, 15/1/1874, 17-20; 15/2/1874, 49-56; 
19/3/1874, 65-70; 15/3/1874, 81-85; 19/4/1874, 97-101. 

,. La Ley de Amor, Mérlda, 15/3/1876, 43-47; 19/4/1876, 51-53; 15/4/1876, 59-
61; 19/9/1876, 136; 19/10/1876, 145-152; 15/10/1876, 157-163; 16/11/1876, 177-
182; 19/12/1876, 185-190; 12/12/1876, 193-198; 19/12/1876, 201-204; 1912/1877, 
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Mérida. La Discusión de Guadalajara entabló polémica contra El Pabellón 
Me.icano de GuadalaJara'u y La Caridad de Mérlda.'~ Junto a los periódicos 
católicos, estaba la enorme presión social e ideológica ejercida por la 
Iglesia Católica, cuyas directrices condenando el espirItismo fueron 
expresadas oficIalmente a través de una carta pastoral del Obispo de Querétaro 
(1872),'·' un sermón del Arzobispo de Mé.ico (1874),'" dos cartas 
pastorales del Obispo de Mérlda (en 1875'·7 y en 1877''') Y una del Obispo 
de Jalapa (1878).'" Según La Ilustración Espirita, a partir de 1879 la 
estrategia de los católicos -según "consIgna" reCibida desde Roma y 
transmitida por los obispos-, fue de no continuar atacando en público al 
espiritismo, pues con ello se contribuía a su difusión.'~ Si bien e~istió 
una segunda carta pastoral del Obispo de Jalapa en 1883,'" no tenemos 
noticias de que la prensa católica haya continuado polemizando con la 
espiritista (con la única excepción de una corta escaramuza con El Soldado de 
la Fe 19') , a pesar de los repetidos esfuerzos que los espiritistas hIcieron 
en ese sentldo.l~3 

16; 15/2/1877, 23-24; 28/2/1877, 32; 16/4/1877, 57-62. 

,., La Ley de Amor, Mérlda, 1Q/4/1876, 53-54; IQ/6/1876, 87-88. 

, •• La Ley de Amor, Mérlda, 30/1/1878, 15; 9/211878, 17-20. 

,., La [lustración EspirIta, Mé.ico, IQ/6/1878, 190, 191; IQ/8/1878, 254, 255-
256; 1Q/9/1878, 282-283, 284; lQ/12/1878, 378-379. 

, .. La Ilustración Espirita, Mé.ico, IQ/ 12/1877, 374-375. 

,., La Ilustración Espirlta, México, 15/2/1872, 1-5; 1Q/5/1878, 155. 

, .. La [lustraCión Espirita, Mé",co, IQ/3/1874, 80. 

'.7 La Ilustración Espirita, Mé.ico, IQ/5/1878, 155. 

'M La Ley de Amor, Mérida, IQ/5/1877, 70-71; IQ/6/1877, 81-85; 16/6/1877, 96. 

,~ La Ilustración Espirita, Mé.ico, IQ/3/1878, 65-72; IQ/4/1878, 
1Q/5/1878, 155; 1Q/7/1878, 193-200; IQ/8/1878, 252-253. La Ley de 
Mérlda, 16/3/1878, 47; 4/5/1878, 65-68; 19/5/1878, 73-77; IQ/7/1878, 
1Q/8/1878, 120. 

,. La IlustraCIón Espirita, Mé.ico, 1Q/5/1879, 156-157. 

,., 8astian, Los Disidentes, 330. 

127; 
Amor, 

104; 

,a La Ilustración Espirita, México, IQ/12/1890, 245-248; 1Q/2/1891, 302-305, 
315-317. 

,n La Ilustración Espirita, México, 
1Q/10/1890, 182; IQ/II/1890, 224; 
1Q/5/1891, 2-4; lQ/6/1891, 62-63; 

1Q/5/1890, 2-3, 27; 1Q/6/1890, 32 bis; 
1Q/12/1890, 255; IQ/1/1891, 286-287; 
19/3/1892, 318-320; IQ/5/1992, 2-44 
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La VIsIón hIstórIca de los espIrItistas se enmarcó claramente dentro de la 
tradIcIón lIberal. QUIen mejor supo relnterpretar esta tradIción dentro del 
sIstema Ideológico espIrItIsta fue la escritora Laureana Wright, en un 
articulo tItulado "La pluralIdad de eXIstencIas": 

"En una comunIcaCIón dada en un Circulo por un esplrltu elevado, se 
decla que 'el esplrltu de Cuauhtemoc habla reencarnado en Juárez y el de 
Hernán Cortés en Maxlmlllano, porque ambos tenlan que representar en 
este país dos causas opuestas, para serVIr de lección al mundo'." 

"Yo encuentro ésto perfectamente concebIble y lógIco: SI en épocas de 
atraso la tlranla y la InIquIdad trIunfaron momentáneamente con Cortés 
sobre la verdad y la JustIcIa, en éstas de adelanto que alcanzamos, la 
lIbertad y la JusticIa trIunfaron con Juárez para sIempre. En el 
tortuoso camIno del progreso de este pueblo habla una revancha que 
conceder y una explaClón que cumplir, y ambos espírItus VInieron a 
termInar la aplazada lucha de aquellos prIncIpIos en el mIsmo terreno en 
que la cortaron".t~4 

Al 19ual que la Reforma y el trwnfo sobre la IntervencIón, la Revoluclón 
Francesa fue otro hlto hlstórlco con el que los esplrltlstas se slntieron 
identlflcados. En un dIscurso pronunCIado por Epltaclo Alvarez en la noche del 
31/3/1891, en la velada lIteraria con que la Socledad EspirIta Central de la 
Republlca solemnIzó el XXII anlversarlO de la desencarnaClón de Allan Kardec, 
declaró que la Revolución Francesa habla sido una lucha "horrIble y 
fratlcida", pero "necesaria" al adelanto humano. Al Espiritismo, en tanto, lo 
callfic6 de "gran revoluci6n SOCIal". MAs adelante afirm6 que era lIla doctrina 
más pura, la doctrIna más dulce y más humanItarIa, (perol para serlo, debe de 
tener por dIVIsa: Libertad, Igualdad, FraternIdad". Agregó que el Espirltlsmo 
abrlrla "los honzontes de la verdadera llbertad, de la verdadera 19ualdad y 
de la verdadera fraternIdad, dulclficando las paslones, corrIendo el velo del 
más allá, sentando los perdIdOS prlnclplos del Cristlanlsmo puro", tanto en el 
potentado como en el proletarlO.'" De igual manera, en un articulo tltulado 
"El progreso es lucha", otro esplntlsta, F. W. Fernández, al parecer de 
nacIonalIdad española, escrlbió que la Revoluclón Francesa habla hecho, de 
slervos, un pueblo Ilbre con conClenCla de sus deberes y derechos. Planteó, 
además, que los prlnclpios de "llbertad, igualdad, fraternIdad" serian la 
"subllme dlvlsa" de la "nueva era" que se preparaba, cuya fllosofla seria el 
Esplrltlsmo.'~ Los redactores de La Ilustraclón EspirIta, por su parte, 
pensaban que los princ,p'os de "LIbertad, Igualdad y Fraternldad" eran 
sinónImos de ESplritlsmo.l~ 

19/6/1892, 31-34; 19/5/1893, 130-141, 148-150. 

, .. La IlustraClón Espirlta, MéXlCO, 19/1/1893, 3-4. 

,., La Ilustraclón Esplnta, MéXICO, 19/511891, 13-15. 

,., La Ilustraclón Espinta, MéXICO, 1917/1891, 78 Y 80. 

,.7 La 1 lustraCl ón EspirIta, MéXICO, 1917/1892, 82. 
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El Círculo Hidalga se destacó par sus contínuos homenajes na sólo a Miguel 
Hidalga, sino también a Benita Juárez. Sobre este última, can el título de "18 
de Julia", la redaCCión declaró que na había muerta para la Patria, ni para la 
humanidad, y que sentían su "benéfiCa influjo". Agregó que "las Genias na 
tienen patria y el india de Guelatao fue un Genia: su patria es el Universo". 
Termino con un expresivo: 

11 I Hossana ! 11 • 

"Bendita sea par Siempre aquel sublime ser que al encarnar entre 
nosotras traJo la sublime miSión de deshacer can enérgica voluntad las 
barreras que el retroceso había puesta a la Humanidad para impedir su 
marcha ~ u. 1 .. 

En el número del 16 de septiembre de 1894, el órgano de este círculo, la 
Sombra de Hidalga, publicó varias homenajes a qUien era su Espíritu Protector 
y director espiritual: "iSeptiembre 15''', dedicada "al Director de nuestra 
Círculo, Miguel Hidalga y Castilla", y firmada por la Redacción; "Hidalga", un 
poema de carácter patriótica de luis G. Rubin; y "A Miguel Hidalga y 
Castilla", par Antonia l. Pastrana.'" Al año sigUiente, la hgura de Hidalga 
siguió conCitando la atención del Círculo. Daniel Ruiz publicó "Un Recuerda", 
en el que recordó que el 30 de julio se cumplían 84 años del "sacrificio" de 
Hidalgo. 2

°O En esa fecha, el Círculo decidió celebrar en una única velada el 
aniversariO de la desencarnación de las hermanas Miguel Hidalga y Benito 
Juárez. 201 El 8 de septiembre se publicó "A Hidalga", una poesía de R. 
Hinojosa, y en el siguiente número del día 15, un artículo del misma autor: 
!lEl Grito de Dolores u

•
202 En su calidad de Protector y Director del Circulo, 

el espíritu de Miguel Hidalga se comunicaba regularmente en sus sesiones, pera 
también el espíritu de Benita Juárez, quien se apareció visualmente en varias 
ocasiones.~ Sobre otros circulos no disponemos de información, salvo Que 
similares actividades debió organizar la Saciedad Espírita de Boroyeca, 
Sanara, pues escogió el 16 de septiembre de 1890 coma fecha de su instalación 
formal. 204 

Esta ideología liberal, reinterpretada desde la óptica espiritista, se 
enmarcaba dentro de la idea de un progresa ascendente inexorable. A mediadas 
de 1890, Juan Huss (Félix M. Alvarez) escribió: "la humanidad na retrocede: el 

... la Sombra de Hidalga, México, 2217/1894, 1. 

." la Sombra de Hidalga, México, 16/9/1894, 1-2. 

200 la Sombra de Hidalga, México, 2817/1895, 1. 

oo. la Sombra de Hidalga, México, 4/8/1895, 2-3. 

202 la Sombra de Hidalgo, México, 8/9/1895, 4' 15/9/1895, 1. , 
203 Véase, por ejemplo, la Sombra de Hidalgo, México, 14/10/1894, 3-4; 
21/10/1894, 3-4. 

20' La Ilustración ESllil'ita, México, lQ/I211890, 256. 



hombre de hoy no es el hombre de los primeros siglos. Las religiones se 
suceden, como se suceden las civilizaciones: conservan sólo lo que sirve de 
eslabón entre los tiempos. La ley del progreso universal se muestra en todo, 
en todo. Es una desgracia para nuestros intereses stilltas de deseo; pero tal 
es la ley y mejor es ayudar a su cumplimiento que empeñarse con empeño Inútil 
en contrariarla".20' En lo que no todos los esplritistas cOlncldian, SIn 
embargo, era en la velocidad de ese progreso, ni en el camino que éste 
segUIrla. 

Al interIor del mOVlmIento esplritlsta mexicano existian, en efecto, diversas 
tendenCias. Una de ellas era la del liberalismo moderado, cuyos exponentes más 
acabados fueron Rodulfo G. Cantan y el Circulo Peralta, de Mérlda, Yucatán. Su 
opinión respecto a los gobiernos liberales se expresó claramente en 1878 
cuando hiZO una defensa global de lo que habia Sido la politica de 
nacionalizaCión de los bienes de la IgleSia. En esa época, era opinión 
generállzada en Estados Unidos que el gran Instrumento de reforma en todas las 
repúblicas hispanoamericanas consistia báSicamente en el saqueo de la IgleSia, 
plan que no habia dado frutos en cuanto a la educaCión del pueblo: "la 
confiscaCión de los bienes eclesiásticos y la supresión del lUJO en el culto 
religiOSO sólo representa la distribución de grandes riquezas entre unos pocos 
Ciudadanos, sin ventaja alguna para el pueblo ni para la clase Indigente", en 
términos de un aumento en el presupuesto para sostener las escuelas, 
hospitales y establecimientos de beneficencia. En respuesta a esta acusación, 
la RedaCCión de La Ley de Amor, órgano del Circulo Peralta, declaró que 
sentian no poder refutar con cifras la "InJusticia" de ese cargo, pues los 
gobiernos de Yucatán habian sido "demasiado parcos" en proporcionar datos 
estadistlcos. "Nos limitamos a deCir que Yucatán tuvo un buen gobernante en el 
C. General Manuel Cepeda Peraza, ya finado. Debido a los afanes que empleó, 
obtuvo autorlzaClón del Supremo Goblerno naclonal para lnvertir gruesas sumas 
de aquellos bienes nacionalizados" en la fundaCión y dotaCión de 
establecimientos educacionales, hospitalarios y de beneficencia. Finalmente, 
hiZO un llamado al periódico oficial del Estado para que demostrara con Cifras 
la labor del Gobierno y Vindicara a Yucatán de ese cargo.~ En este aspecto 
al menos, la COinCidenCia con los liberales más radicales fue completa, en 
especial respecto al general Manuel Cepeda Peraza, cuya memoria éstos también 
han ra ron. 207 

En la base del pensamiento politlco del Circulo Peralta estaba la Idea de que 
la politica era un mal necesario y que tenia un carácter práctiCO y 
progresIvo, pues debia estar en armonia con el nivel cultural del pueblo. En 
un editorial titulado precisamente "La Politlca", de mayo de 1876, el Circulo 
Peralta hiZO referenCia a los "respetables periódiCOS e Ilustrados escritores" 
(católiCOS) que sostenian que eXlstia una politlca cristiana, un derecho 
públiCO eminentemente religiOSO, y que pensaban que la religión y la politlca 
no debían 5pr,:¡rarse. Los integrantes del Circulo, en cambio, después de 

~~ La Ilustrac16n Espirlta, MéxlCO, lQ/5/1890, 12-14. 

w. La Ley de Amor, Mérlda, 21/9/1878, 142-143. 

207 Menéndez, oo. Clt., 86. 
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aclarar que el espiritismo no era una relIgIón, expresaron que, en su opinión, 
ésta era incompatible con la polítIca, pues aspiraba al perfeccionamiento 
moral e Intelectual, y era puramente espIrItual. La polítIca, en cambio, era 
enteramente materIal y procuraba garantIzar el desarrollo del interés social, 
la VIda, la lIbertad, la propiedad y el ejercicio de los derechos sociales y 
cIvIles. Y proslgul6: "GCuál es la base de la política? Las malas pasiones, 
hijas de la Ignorancia, consecuenCIa de la falta de desarrollo del sentido 
moral [ ... ] La polítIca es, pues, un mal necesario para viVir en sociedad 
[ ... ] La polltlca eXIge al hombre el sacrificIo de una parte de su libertad, 
pérdida tanto más grande, cuanto mayor es el atraso que existe en la 
generalidad de los asociados". Según el Circulo Peralta, cuando el cuerpo 
socIal fuera perfeccIonándose gracias al desarrollo del sentido moral, el 
poder polltlco ,rla devolvIendo la lIbertad hasta llegar a ser s610 poder 
administrativo. Acaso -aventur6-, este poder dejaría de eXistir por 
¡nneCeSarIO, por no haber ya diferencias entre los hombres por intereses 
materiales, por no haber desIgualdad nI categorlas, salvo las que emanaban 
directamente de la cienCia y la virtud. En consecuencIa, se preguntaron los 
esplritistas de Mérida, "¿puede existir una polítlca crlstiana?". No, pues 
eran extremos incompatibles. A medida que el cristianismo se fuera arraIgando 
en los corazones, la politica iria desapareciendo, pues ésta era consecuencia 
forzosa de las malas pasiones, efecto de la imperfección, hija del 
materlalismo, y el cristianismo era todo lo contrarIO. LIgar ambas cosas, 
ambos polos, sería perpetuar los males de la humanIdad. "GDeberemos de lo 
dicho dedUCIr que la polltica es mala?", pregunt6 el Circulo. La respuesta fue 
no, pues la polltlca era necesaria todavla. Aclar6, sin embargo, que la ley 
del progreso avanzaba lentamente. En consecuencia, qUIenes se dedIcaban a la 
polltica con abnegaci6n, patriotIsmo y sin egoísmo, deblan "a todo trance" 
mantener la armonla, el equilibrio entre el estado de cultura del pueblo y sus 
institucIones públicas. Cuando el equIlibrio se perdla, surglan los motines, 
las guerras civiles, los odios, las persecuciones. El pueblo ilustrado, baJO 
Instituciones retrógradas y desp6ticas, provocaba la guerra. Un pueblo todavla 
inculto, con InstItuciones avanzadas, con amplias libertades que no podla ni 
sabia practicar, provocaba el mismo resultado. La polltica debla ajustarse al 
cuerpo social, como el vestido al cuerpo. De ahl que la polltica fuese 
esencialmente práctica y progresiva. "¿Deben los espiritas abstenerse de la 
polltlca?". La respuesta, una vez más, fue negativa. Cada uno debla decidir en 
conciencia, igual como debla suceder con la religi6n. Era necesario trabajar 
sin cesar para que la institución polltica fuera siendo menos necesaria, para 
que la libertad cedida fuera siendo recobrada gradualmente, para que la 
fraternidad universal se convirtiera en un hecho. El medio más rápidO, fácil e 
infalible para lograrlo era la instrucción, las bibliotecas públicas, las 
asociaciones para la enseñanza, los periódicos y, sobre todo, las escuelas 
gratuitas de instrucción prImaria. Esa era "la palanca que levantará el 
mundo", cuando arraigaran el amor a la virtud y la práctica del bien. 
"Unámonos para redimir a la humanidad del yugo de la POLlTlCA, por medio del 
progreso moral e intelectual de la humanidad". "La ley del progreso es 
ineludible; es la voluntad de Dios". "La única Constitución del porvenir: LA 
LEY DE AMOR; LA FRATERNIDAD UNIVERSAL".200 

2~ La Ley de Amor, Mérida, 15/5/1876, 73-77. 
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Además de su moderación politlca, lo que dlferencló a los esplrltlstas de los 
llberales radicales de Yucatán fue la postura antlrrellglosa de éstos últlmos, 
que los llevó a "presclndlr de los dogmas de la creenCla en Olas y la 
lnmortalldad del alma" no sólo de los programas escolares, Slno de los 
estatutos de su propia logla. 2M En una edltorlal publlcada en JUllO de 1876 
con el titulo de "El Tránslto", el Circulo Peralta aflrmó que la sltuación por 
la que atravesaba el mundo era penosa. La crisis era unlversal y la tormenta 
que rugia en el mundo hacia tantos años, ya habia llegado: "EL PASADO SE 
DERRUMBA'''. "Estamos en plena revoluclón moral". ",El mundo se acaba' Si' 
Estamos presenclando el fln del mundo [ •.. ) pero no el materlal Slno el moral, 
el mundo de las ldeas, el de las creenClas que nos legaron nuestros mayores; 
por muy doloroso que esto sea, tlene que sufrlr una radlcal transformaclón. El 
relnado de la materla debe terminar para dejar el puesto a la era gloriosa del 
espirltu". Una lucha encarnizada se libraba entre los "materialistas soberblos 
y orgullosos queriendo destrulrlo todo, DIOS, rellglón, alma, familia" y los 
"partidarlos del statu qua, del maglster dlxlt, de las tradiCiones del pasado, 
que en el calor del combate olVidan que la Inslgnla del cristiano es el amor, 
la toleranCia, la caridad". En mediO de esta lucha, DIOS les habia enViado el 
eSpIrltIsmo, como lazo de unión, SIgno de paz, para condUCIr a la humanIdad 
por el único sendero que los sacaba del caos: la caridad, la fraternldad 
unlversal.:Z1O Al año SIgUIente, esta postura recibIó por prImera vez un 
nombre. En una segunda editorial, el Circulo Peralta aseguró que en todo el 
mundo sucedia lo mismo: la SOCiedad progresaba. Los prlnclplos democrátlcos se 
abrlrian paso a través de todos los obstáculos. "He aqui porqué es seguro el 
deflnltlvo triunfo de la DEMOCRACIA CRISTIANA". SI la Idea venia de DIOS, de 
la PrOVidenCia, el Circulo se preguntó: "(.qulén será el insensato que se 
atreva a reslstlr a su Soberana Voluntad?". Una lucha de titanes se habia 
IniCiado entre el pasado y el porvenir a partir del siglo XVI, pronunciándose 
más y más desde fines del Siglo XVIII. "Las Ideas modernas, el nuevo mundo 
moral, han Invadido ya todos los rincones de la tlerra". Era una época de 
transición. ¡'El mundo se acaba, pero no el materIal, sino el moral. Un nuevo 
orden de ldeas se presenta a reemplazar a las que, hablendo cumplido su mlsión 
en la humanidad, no tienen ya razón de ser". La época era de materialismo. 
Este habia Invadido lncluso las creenClas religiosas. Para que dejara libre al 
"esclaVizado espirltu" era forzosa una terrlble lucha y "se sucederá el 
reinado del espirltu y del amor". Aclararon que nunca habian pretendldo que el 
pueblo perdiera sus creenClas, pues el sentimiento rellgloso era Indlspensable 
al hombre y la doctrina espirlta era "demasiado elevada" para que todas las 
InteligenCias la pudleran alcanzar "de un salto". Lo que combatian era la 
IntolerancIa, las malas pasiones, el domInIO de la materIa, no la religión. 
Combatian la fe ciega, pero más aún la irrellglón. 211 

Algunos meses después de haber estableCido el término "democracia cristiana", 
acuñaron otro en el edltorlal "El Estado con OlaS". Alli, el Circulo Peralta 
procl.am¿' .03 lns Estados UnIdos como el "modelo para todas las NacIones!lI. Con 

2M Menéndez, oo. CIt., 62-64, 108-109. 

2tO La Ley de Amor, Mérlda, 19/7/1876, 97-101. 

211 La Ley de Amor, Ménda, 19/6/1877, 81-85. 
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sus adelantos, grandeza y poderío; con su progreso moral e intelectual, además 
de materIal; con sus industrias, cIencias, artes, investigadores y estudlosos, 
¿qué le faltaba? se preguntó. ¿Moral?, no, pues en Estados Unidos la moral 
tenía sólldos clmlentos: el Estado instruía, educaba; la familla era una 
especle de cul to, la mUjer era profundamente respetada, la ley se cumplía, los 
representantes de ella eran obedecldos. ~Carldad?: en ningún país había más 
establecimientos humanitarIOS, de beneficencia, asociaciones filantrópicas; 
hasta los anlmales eran protegidos. ¿Instrucción pública?: ningún país 
competía con Estados Unidos. Ninguno gastaba tanto en escuelas, libros, 
bibliotecas. El perlódico era sumamente barato. En cuanto a la esclavltud, "la 
nube que empañaba el brillo del sol hermoso de la libertad", había quedado 
destruída entre 1863 y 1865. Surgía inevitablemente la pregunta, "¿cuál es la 
causa de tan sorprendente fenómeno?". Los materialistas respondian, ·'jEs la 
raza superior~ lEs cuestión de raza l ". El Circulo Peralta declaró que ellos no 
creían en razas superiores ni inferiores. 51 creían en el temperamento, la 
educación, la voluntad. lijEs el trabajo~ ¡Es el trabajo!U, respondian otros. 
"Poderosa palanca", reconocieron los espiritistas. Pero ¿y no se trabajaba 
mucho en otros países, especialmente en aquéllos en que el trabajo del obrero 
apenas alcanzaba para el pan de cada día? Debía ser algo más, concluyeron. A 
quienes exclamaban: "iEs la instrucclón pública''', los espiritistas 
replicaron: ~y por qué Prusia, Suecia y otros países de donde Estados Unidos 
había tomado los sistemas de enseñanza, no avanzaban tanto comparativamente? 
La lnstrucción no era suficiente explicaclón. Para el Círculo Peralta, la 
causa, "la fuente", "la llama", era el respeto, el amor a Dios. Estados Unldos 
no estaba divorciado con Dios: lINo tiene a menos el pueblo acaso más fuerte de 
la tierra, santlficar el nombre del Señor; no se averguenza en rendirle 
homenajes de respeto, amor y gratitud". Otras naciones, "ciegas de soberbia", 
habían borrado de sus Códigos el nombre de OlaS, dando oídos a la fracción más 
pequeña de la humanidad, la de los materialistas. La incredulidad, la negaclón 
de todo, destruía o parallzaba el progreso de los pueblos. En cambio, "el 
pueblo americano es rel igioso por excelencla". Allí, el Estado no se 
entrometía en fórmulas, dogmas o ceremonlas de cada culto, "por no ser el 
objeto del Estado dividir sino unir". "Los preceptos divinos son cumplidos: la 
ley del Decálogo acatado de todo corazón". Con respecto a los Estados 
confesionales, afirmaron que lilas naciones que proclaman determinado culto 
vulneran más la idea de la divinidad pretendiendo hacer a Dios sectario, que 
las que lo suprimen de sus códigos", pues se hería a otras religiones y sectas 
con su lntolerancia y falta de carldad: allí no había Dios. "Las naciones que 
proclaman determinada religión, son verdaderos Estados sin Dios, degeneran en 
sectarias, en despóticas, cavan la tumba de su religión oficial". Estados 
Unidos, en cambio, era un "verdadero modelo de EL ESTADO CON DIOS", por lo que 
el Círculo llamó a los países a imitar a Estados Unidos en lo más sencillo, en 
lo más grande: el Estado con Dios. "¿Por qué no quitar a los detractores de 
los principios liberales este pretexto que hábilmente explotan para hacerlos 
detestables a las masas del pueblo? Los que miran con horror aquellos 
princlpios (a pesar de ser los mismos promulgados por el Martir del Calvario) 
~no apuntan con el dedo las leyes, los actos de los Poderes públicos que han 
prescindido de Dios y exclaman: i1mpiedad~ iateismo' iEl Estado sin Dios~ 
iEscuela sin Dios~ La familia se pierde, el país Se hunde, la religión es 
perseguida. iPueblo~ Sólo nosotros podemos salvarte". "V el pueblo que, con 
tantas decepciones, Sólo cree en el lenguaje de los hechos [se afligeJ". La 
solución era adoptar como ley la costumbre del gobierno ·nortealn~i~antr,-""'u. 
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Invocando la proteccIón dIVIna en los actos solemnes, señalando un dla al año 
para dar gracIas a la ProvIdenCIa, dejando en plena lIbertad para adorar a 
Jehová, Jesús, Allah, en el templo o el hogar. NInguna demostración en las 
calles, nada que hIciera cesar todo tráfico. La solución era ImItar al únICO, 
"por ahora", Estado con DIOS que eXlstla sobre la tlerra.~2 

Al Igual que en el caso del lIberalIsmo, el Circulo Peralta tambIén representó 
la tendenCIa moderada al InterIor del propio movImIento espIrItIsta. En 1879, 
la RedaCCIón de La Ley de Amor se refirió a la polémIca que habla surgIdo 
entre los espIrItIstas españoles sobre la conducta que deblan observar ante 
cIertas prácticas relIgIosas aceptadas por la Inmensa mayorla de la poblaCIón. 
MIentras Amalla DomIngo y Soler opinaba que Jamás debla translglrse con actos 
que la concIencIa rechazaba, Emlllano Martlnez planteaba, por el contrarIO, 
que habla que ceder ante la presIón SOCIal y las consecuencIas legales de 
determInadas práctIcas relIgIosas (bautIsmo y matrImonIo católICOS). La 
RedaCCIón de La Ley de Amor opInó que se debla distIngUIr entre aquellos 
hechos cuya realIzaCIón dependla exclUSIvamente del IndIVIduo y aquellos cuya 
verlflcación dependía de la concurrencia o consentimiento de dos o más 
personas. Con respecto a las Impllcanclas legales, planteó que SI se vlvla en 
un pals en donde la toleranCIa relIgIosa no era ley CIVIl y no habla 
pOSIbIlIdad de mudarse a otro pals donde si lo fuera, y si determInadas 
práctIcas relIgIosas eran Impuestas a los partIculares como ley naCIonal, 
especialmente en lo relativo al naClmlento, casamiento y muerte, "entonces, 
~qué remedio SIno sUjetarse humildemente al yugo de la ley CIvil? ~Está por 
ventura al arbItrIO de los gobernados el eximIrse de cumplirla? No; ésto 
seria Invertir el orden SOCIal". ReconOCIó que de no ser por los "esplritus 
miSioneros del bien", como Zwinglio, Juan Huss, Gerónimo de Praga, Savonarola 
o Jesús, ""qué sería aún la pobre humanidad? Una manada de carneros 11 

Agreg6 que 51 todos hicieran lo mismo, si todos los "progreslstas", t'todos los 
espirltas al menos ll

, afrontaran las consecuencias, "el mundo marcharía a pasos 
agigantados". "Pero ~es dable a todos poseer este temperamento de alma, este 
grado de herolsmo? El hecho de ser espirita, ¿ImplIca la perfeCCión del 
esplrltu encarnado? Por fuerte que sea la voluntad, si la perfeCCIón 
espirItual está aún atrasada, ~podrán tomarse por asalto los peldaños de la 
escala del progreso? NO! Esto es obra de los afanes, trabajOS y congojas del 
indiVIduo; por eso Slempre es lento ll

.2l:S 

Otro exponente del lIberalismo moderado, pero de proyección nacional, fue el 
espIrItIsta SantIago Sierra, qUien Integraba Junto a su hermano Justo, un 
grupo de intelectuales liberales constltuclonallstas, antiguos partIdariOS de 
José Maria IgleSIas. A fines de 1877, optaron finalmente por apoyar el 
gobIerno de Porflrlo Diaz, con el f1n no Sólo de eVitar una nueva revolución, 
sino de Implementar desde el poder una polltlca de conCIliaCIón con los 
sectores conservadores derrotados, con la convlcclón de que id llbertad sólo 

212 La Ley de Amor, Ménda, 15/12/1877, 177-181. 

'" La Ley de Amor, Mérlda, 19/1/1879, 
redaCCión de La Ilustraclon Espirita de 
postura opuesta. La IlustraCión Espirita, 
155. 

186-190. Sobre el caso español, la 
MéXiCO ya habla adoptado en 1878 la 
MéXlco, 19/2/1878, 39-42; 19/5/1878, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

101 

se podla alcanzar gradualmente sobre la base de la paz y el progreso. Este 
proyecto polltlco "liberal conservador" comenzó a ser defendido a partir de 
enero de 1878 desde las columnas de La Libertad.'" Dado que la prensa 
espiritlsta estaba consagrada "excluslvamentell a la defensa y propagacIón de 
la doctrina, ésta guardó discreto silencio respecto a temas polltlcos. No 
obstante, es posible encontrar algunos Indicios de la posición de La 
Ilustración Espirita respecto al "liberalismo conservador" de su ex redactor 
Santiago Sierra. A fines de 1878, ante los ataques recibidos desde La Libertad 
por parte de dos de sus redactores -Francisco G. Cosmes y Telésforo Garcla-, 
los redactores de La Ilustración se apresuraron en declarar, después de un 
perlado de confusión, que Santiago Sierra, por entonces ausente del pals, "es 
siempre el mismo, tan espirita como antes y más aún, que ni en política nI en 
creencias está de acuerdo con los caprichos de La libertad", al que calificó 
de periódico de "esplritu conservador".B' Aunque Santiago Sierra 
efectivamente continuó siendo un convencido espirItista, los redactores de La 
Ilustración se equivocaron respecto a sus ideas pollticas, pues éste no Sólo 
fue uno de los gestores de la propuesta liberal conservadora, Sino que en 1880 
defendió la candidatura porfi rista de Manuel González.'" 

Con respecto al gobierno de Porfirio Dlaz, la posIción de la prensa 
espiritista fue de absoluto silenCIO. EXistieron, Sin embargo, algunas 
excepciones. En enero de 1877, el Circulo Peralta de Mérlda recordó en un 
editorial que en 1876, "la sangre de hermanos enrojeció el suelo de la Patria' 

" "Esa sangre, con todo el cortejo de males que riega con feroz 
fecundidad, pesará sobre todos aquellos que, cegados por la ambición de mando 
y poderlo, o enemIgos conscientes de la luz, son la rémora constante al 
progreso de la humanidad"; "dla llegará en que el delta preCIoso de amor, 
ciencia y virtud, bañando con sus fúlgidos destellos el horizonte de la 
fraternidad universal, permitirá al angel de la paz cernirse radiante sobre 
nuestro mundo, haciendo imposible toda efusión de sangre en luchas 
fratricldas".'w Al mes siguiente, sin embargo, en febrero de 1877, en la 
editorial "La Paz", el mismo Circulo Peralta reconoció que existlan las 
"guerras justas": "51; justas relativamente hablando; efecto de la 
imperfeCCión en que yace la humanidad". "Cuando el progreso de un pueblo llega 
a ser superior a sus instituciones, cuando impiden su expansión las trabas de 
añejas teorlas o preocupaciones, surgen formidables las luchas para 
destrUirlas". "El árbol precioso de libertad civil, social, o religiosa, 
necesita a veces ser regado con la sangre de generosos mártires. He aqul las 
guerras de principios, necesarias mientras el arma de la razón fuere impotente 
para destruir las rémoras que el Progreso encuentra en su marcha triunfal por 
el mundo". Con respecto a la paz, el Circulo declaró que ésta era activa por 
excelencia, era progreso, resultado de la virtud, de la investigación. No 

... Guerra, 1, 382-387. 

2\' La IlustraCión Espirita, México, lQ/12/1878, 381. 

... DiCCionario Porrúa de Historia, Biografla y Geografla de México, México, 
1976, 4ª edición. 

217 La Ley de Amor, Mérida, 20/111877, 2-3. 
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habla paz porque se la buscaba donde no se encontraba: era necesarlo alejarse 
de la tlranla, pero tamblén del IlbertlnaJe, del abuso de la Ilbertad que 
desgarraba el manto de la vlrtud, que turbaba Con sus crlmenes, orglas y 
violenclas la paz del lndlviduo y de la familla. El cuerpo soclal era a la paz 
como el cuerpo humano a la salud. Todo exceso o falta alteraba la salud, 
destruia la paz. El templo de la paz se debla construlr paso a paso. Los 
cimlentos estaban en el individuo. Mientras existIeran paSIones, dudas, 
ausenCla de conV1CClones leales y profundas, no habrla paz. El prlmer peldaño 
de la escala para ascender al templo era la famllla, el santuarlO del amor, la 
fraternldad, la abnegaci6n, la tolerancia. Sl ésto no eXlstia en la famllla, 
no habria paz. El coronamlento de la paz, la b6veda del templo, estaba en la 
sOCiedad. ""Por qué llamar paz s610 a la ausenCia de lucha en los campos de 
batalla? "Por qué llamar guerra excluslvamente a la que se verlflca a sangre y 
fuego?". Incluso Sln que hublera guerra, ésta eXlstla en la intrlga, la 
malevolencla, la amblci6n, el materIalismo. liLa lucha a mano armada es 5610 el 
desenlace de la guerra; es s610 el fInal del drama; no constltuye todo el 
drama"."· El Circulo Peralta proplclaba, por entonces, una polltlca de 
conclllaclon con la Iglesla Católlca. Cuando el OblSpO de Mérlda fue condenado 
a selS meses de eXlllo en el veClno Estado de Campeche, pena que luego fue 
conmutada a un mes de conflnamlento en el puerto de Progreso, el Circulo 
declaró que era partldarlo del lndulto."" Al año slgulente, a princlpios de 
1878, La Ley de Amor de Mérida publlCó: ",Nobleza de corazón'. AsI exclamamos 
al leer en la prensa lndependiente de MéxICO los Justos eloglos que se 
prodlgan al Sr. General Porflrio Dlaz, presldente actual de nuestra repúbllca, 
por el notable hecho de haber personalmente aSlstldo en sus últlmos momentos 
al general meJlcano D. José Vicente Miñon, de 70 años de edad, uno de los 
antlguos veteranos de la lndependencla de la Patrla". La breve nota finalizó 
callflcando a Dlaz como el "representante m~s caracterlzado de su querlda 
PatrIa" .'20 Dos décadas m~s tarde, Rodul fa G. Cantan continuaba apoyando -al 
19ual que sus hermanos- a Porfirlo Dlaz y su polltlca de conclllaclón con la 
Iglesla Católlca. nl 

En slmllar posición se encontraba el esplrltlsta Manuel Foucher, qUlen 
lmplementó esa mlsma polltica en el Estado de Tabasco mlentras fue gobernador 
lnterlno, vlcegobernador y gobernador entre 1880 y 1882, con el apoyo de los 
Ilberales moderados (llamados "progreslstas") y las casas comerclales de San 
Juan Bautlsta. n2 

Junto a los ilberales moderados, eXIstIÓ al lnterior del mOVlmlento 

". La Ley de Amor, Mérida, 15/2/1877, 17-20. 

m La Ley de Amor, Mérlda, 1º/6/1877, 81-85. Menéndez, op. el t • , 101. 

'2. La Ley de Amor, Mér I da, 3011/1878, 16. 

221 Menendez, 012· el t. , 98, 102-103, 169. 

222 Geney Torruco Saravla, Vlllahermosa, nuestra Ciudad, Vlllahermosa, Tabasco, 
Edltorlal H. Ayuntamlento Constltuclonal del Munlclplo del Centro, 1987, 115, 
121. Bastian, Los Dlsldentes, 112-115. 
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espiritista mexicana una tendencia liberal radical, profundamente anticlerical 
y antirromana, que en ocasiones adaptó expresiones de corte profética 
apocaliptlco universal. En 1887, la Saciedad de Estudias Psicológicas de San 
LUIS Potosi publicó la abra La Ley de Amar, que contenia una profecia 
comunicada par el espirltu de Juan. En ella afirmaba que en el última cuarta 
del sigla XX, después de derramarse mucha sangre, de haber muerta Rama y de 
haber sida destruida su templa, "el Espiritu de Verdad estará de aSienta sobre 
toda carne, es decir, sobre sabios e ignorantes, sobre justos y pecadores". 
"Las albares de esta penosa a la par que feliz jornada, están en vuestras 
horizontes: pueden distinguirlas ya las que tengan ajas para ver".223 Del 
misma tenor fue un articula publicada en noviembre de 1889 par Jesús Ceballos 
Dosamantes. Alli manifestó que "la bestia apocaliptlca, en su encarnaCión 
terrestre, na es otra casa que el Papa del catolicismo, y el dragón, también 
apocaliptico, el espirltu desencarnada que la tiene en obsesión perpetua". Era 
necesario, en consecuencIa, reconocer a los malos espíritus que, después de 
abandonar su cuerpo carnal, seguian muertos de alma. Denunció que esos 
espirltus, que llevaban la señal de la bestia apocaliptica y que can palabras 
de blasfemia habian usurpada las poderes de la tierra y desvirtuada las 
doctrinas de amar del cristianismo, "hay pretenden can palabras de hipocresia 
invadir los circulos espiritas, para desvirtuar sus doctrinas". A su juicio, 
"casI todas" las espiritistas neófitas eran victlmas de mistificación, pues na 
comprendian que las demoniOs del espacia estaban Integradas par "falanges de 
espiritus hipócritas". Estos daban comunicaciones que na levantaban el 
espiritu por medio de "proposiciones trascendentales en el terreno de la 
cIencia y del verdadero amor". Por el contrario, esos espíritus, "con tona 
Jeremlaco dan comunicaciones en las cuales sólo se advlerte un sentimentalismo 
dulzón y empalagoso que tiende a enervar el alma, despertándole piedad 
mistica, supersticiosa y fanática que apoca la Virilidad del espiritu". Los 
espiritus mistlcos, prosiguió, carecian de voluntad y procedian 
pusllánlmemente, temerosos de obrar en contra de la caridad mojigata, sin 
comprender que el espirltu de verdadero amor podia ser revolucionario. Agregó 
que era ajeno al verdadero amor "respetar una cabeza" que debía ser cortada 
cama la carne gangrenada, como la mala hierba. Esas espiritus misticos na 
distlnguian entre el móvil de venganza que prendia la hoguera inquisitorial y 
el móvil de perfección que llevaba a cercenar la mala hierba. "El sentimiento 
mistico enerva el alma y le hace refractaria al progreso. Este no se alcanza 
con vanas jeremiadas, no se alcanza poniendo el cuello de mansa oveja en las 
hambrientas fauces del lobo, el progreso se realiza con el firme y viril 
empuje del amor enérgico, regulado por la razón severa u

• uPar desconocer todo 
esto, muchos sectarios del espiritismo se han hecho incon~cientes agentes de 
los espiritus del mal, los cuales con jesuitico proceder los mlstifican y los 
hacen impotentes para la lucha redentora del progreso". Aclaró que "en una 
serie de preciosos estudios que yo hice valiéndome de un buen medium, adquiri 
el conocimiento de que en el espacio persiste de una manera tan poderosa la 
soberbia de los que han sido eminentes prelados del catolicismo" que aún alli 
en erraticidad ejercian su dominio sobre otros espiritus, ignorantes y 
supersticiosas, haciéndoles creer que eran espiritus que estaban penando 
parque no habian recibida algún sacramento, que habian muerto impenitentes, 
que no habian sido sepultados en lugar sagrado, que necesitaban misas, Esta 

223 La Ilustración Espirita, México, 12/5/1891, 14-15. 
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mIsma soberbIa, denuncIó el autor, perslstia a causa de los preJuIcIos Y la 
obcecac16n de los esplrltus Ilmetafisicos", qUlenes, "incentivados a la 
lucubracIón abstracta ante la magnIfIcencIa del InfinIto" y halagados en su 
amor propIo, creian ser "el tlpo más exaltado del espirltu desencarnado". 
Invadian los circulas espirItas con "magIstral dogmatIsmo", ImpIdIendo que los 
espirltus lIbre-pensadores comunIcaran proposIcIones exentas de mOJlgaterias, 
raciocinios no ofuscados por el prejuIcio, con una voluntad no subyugada por 
el mlstlclsmo. Los metafíslcoS encarnados, inconscientemente prestaban apoyo a 
los enemIgos de la verdad, pretendIendo conclliarla con los dogmas católIcos. 
Los espirltus del mal no desconocian la "evolucIón perfeccIonadora". Por lo 
mIsmo, la temian, la detestaban, trataban de ImpedIrla, "pues el trIunfo del 
bIen les traerá una humIllacIón que los tornará de verdugos en victimas de 
sufrimientos tan Intensos como su carencia de sentimientos generosos". De ahi 
que se defendieran con "enérgica desesperación, alentados por su soberbia y su 
pánico terror'l y trataran de convertlr a los espíritus virIles en una "falange 
débIl de mistlcos pIadosos". Por lo mIsmo, se necesItaban "espirltus de virIl 
energía, libres-pensadores que no teman otra cosa que el no ser bastante 
enérgiCOS para Impedir se Violen los fueros de la verdad; que no respeten 
torpemente los convencIonalIsmos socIales, hIJOS del egoismo y del mIedo". 
Agregó, por últImo, "siempre que se os den comunicaciones de moral mOJigata, 
desconfiad". "SIempre que se os aconseje derramar aguas tibias sobre seculares 
úlceras, estad alerta".'" Al mes sIguIente, en dICIembre, Jesús Ceballos 
Dosamantes publicó un nuevo articulo tItulado "A los enemIgos de nuestras 
doctrInas". Alli reIteró su oposIcIón a las "proposIcIones dogmátIcas" del 
mistlco y las "hlp6tesls defIcientes e insensatas" del materIalIsta: "La 
humanIdad, en tanto, demuestra con su agItada lucha y estremecImIentos 
convulSIvos, cómo esos pobrislmos elementos carecen de firme base; por eso el 
cuerpo socIal vaCIla, cual vaCIla el edIfIcio para el cual sólo hay afan de 
sobrecargarle artesonados y e~terlores ornamentaCIones, Sln atender a que sus 
C1mlentos rU1nosos se desmoronanll.:Z:Z' 

Esta tendenCIa profétIca parecIó consagrarse ofICIalmente en la noche del 
31/3/1891, en la velada lIterarIa de celebraCIón del XXII anIversario de la 
desencarnacIón de Allan Kardec, en el discurso que pronunció Epltacio Alvarez, 
29 SecretarIo de la SocIedad EspirIta Central. En esa ocaSIón afIrmó que la 
RevolUCIón Francesa habia sldo una lucha "horr1ble y fratlcida", pero 
necesarIa al adelanto humano. "Y asi como el siglo XVIII descansó en un lecho 
de sangre, asi tambIén el SIglo XIX al darnos su últImo adIÓS perdIéndose 
entre las sombras del pasado, probablemente descansará en otro lecho de 
sangrp". "La presente evolución social, cuyo determinante y prIncIpal factor 
está en el EspIrItIsmo que todo lo va InvadIendo, tIende a cambIar la faz 
politlca, moral y religIosa de la Europa, cuyo armamento y actItud 
belIgerante, nos auguran un prÓXimo rompimiento de su aparente eqUilIbrIO 
socIal". "Estos serán los preludIos, éstos serán los prolegómenos de la nueva 
er~ de paz, de amor y de armonia que el Esplrltismo establecerá en todo el 
mundo Civll1zado". "Era que surgIrá de entre oleadas de sangre, pUf'quE asi es 
la ley de las SOCIedades donde no impera el amor; para que adelanten, es 

224 La Ilustrac1ón Espir1ta, MéXICO, 19/11/1889, 215-219. 

22' La Ilustraclón Espirita, México, 19/12/1889, 242-246. 
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necesarlo que la fuerza brutal aplaste y extermine a los conservadores del 
error, a los retardatarios de la luz y de la fraternidad". "V no es, hermanos, 
que el Esplrltismo sea una doctrlna disolvente y de extermlnio, no; él, en su 
parte moral, como la sabéis, es una sintesis de amor y afectos puros ll

• "Pero, 
repetimos, as! es la ley de las socledades donde no impera el amor: la 
doctrIna más pura, la doctrIna más dulce y más humanitaria, que para serlo, 
debe de tener por divisa: Llbertad, Igualdad, Fraternidad; principlos funestos 
y opuest!slmos a todos los tlranos, a todos los soberblos, a todos los 
déspotas y a todos los prlvlleglos de orgullo y de nobleza, tiene, por tales 
motlvos, que encontrar terrlble y formidable OposlclÓn en esos déspotas, en 
esos tiranos, y en esos soberbios retardatarios todos del progreso humano". "Y 
de aqu!, que para que la humanldad avance, tenga que establecer sus adelantos 
entre fuego, entre muerte y extermlnio". En su opinión, si se analizaba el 
"estado actual" en que se encontraban las socledades civilizadas, la falta de 
cohesión entre sus mIembros, los antiguos ideales rotos, la forma de gobierno, 
las leyes, las religiones, las costumbres, las "tendencias sobre los asuntos 
de blenestar general", la divislón de clases y su relaclón entre s!, el estado 
de la cultura moral e lntelectual, la lndustria, el gusto estético, la 
distribuclón de la rlqueza de las sociedades clvllizadas, el rápldo avance del 
Esplritlsmo y el lema de progreso, amor y verdad que llevaba en sus banderas, 
"viene la ,nferencia precisa, se engendra la resultante, clara y esplendente 
como la luz merldlana, de que la profec!a de Juan", comunlcada a la Sociedad 
de Estudios PSlcológlcos de San LUls Potosi en 1887, era "una gran verdad". A 
partir de esa profecia, Alvarez concluyó que "a lo sumo, para medlados del 
entrante siglo, debe tener verlflcatlvo la gran batalla apocaliptlca predicha 
tambIén por Juan en su libro "La Revelación", pues tal acontecimIento, como 
varlOS lo han probado, no se reflere más que a la calda del Papado, puesto que 
éste, tamblén tlene el número 666 que es el número de la Bestla apocaliptica". 
Para Alvarez estaba "clarlsimo" que la gran ramera con qUlenes los reyes de la 
tlerra hablan tenldo il!citas relaciones, la mUjer vestida de púrpura sentada 
sobre siete montes, que, como habla dlcho Juan, era la gran cludad que tenia 
su reino sobre los reyes de la tierra, no era más que la "Roma Pontificia e 
Incestuosa", la "Gran Ramera". "Si, para mediados del slglo XX tendrá lugar 
esa batalla en que Juan, en espirltu, ve a la Bestia, o sea el Papado, y a los 
reyes de la tlerra y a sus ejércitos unlrse para hacer la guerra al del 
caballo blanco y a sus ejércitos; terminando esta lucha gigantesca por el 
triunfo de Jesucristo, o sea el del caballo blanco, que aplastará y hará 
prisionera a la Bestia extlnguiéndola de la superflcie terrestre en unión de 
los que en la frente o en sus manos lleven su nefanda marca". "Si, los tiempos 
se acercan en que caigan para no más levantarse los retrógrados, los 
retardatarios del progreso, esos árboles que por no llevar buen fruto es 
necesarlO cortarlos y echarlos al fuego, como decla Jesús". "En el cuadrante 
de los siglos va, por fin, a sonar la hora solemne y majestuosa del hasta ahi 
de los falsos profetas [ •.• l". "[El Espiritismo abrirál los horizontes de la 
verdadera libertad, de la verdadera igualdad y de la verdadera fraternidad, 
dulCificando las pasiones, corriendo el velo del más allá, sentando los 
perdidos prlncipios del Cristianismo puro [ •.. tanto en el potentado como en 
el proletariol". "y este estado de cosas tan contrario al Papado, a las 
monarquias y a todos los sOberblos, déspotas y orgullosos, va a motivar el 
levantamiento de éstos, a mano armada, para sofocar el avance de las nuevas 
ideas". "Más, ¿qué importa que maten, que sacrifiquen, que inmolen victimas? 
¿Matan acaso el Espiritismo? ¿Matan acaso la idea? No, Sólo matarán el cuerpO'f-
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deJarán Ileso al Esplrltu y en pie y en todo su vigor al huracán desatado de 
la idea que al fin terminará por aplastarlos y barrerlos de la superficie de 
la Tierra". "y entonces, cuando se hayan cumplido las profeclas de Juan, esas 
profecías naturalislmas que no son más que una revelación de fenómenos 
SOCIales hecha a Juan por un ser que a través de su evoluclón, había conocIdo 
todas las leyes a que obedecen los mOVlmlentos humanos, entonces. declmos, los 
corazones se abrirán a la Vida del amor y de los afectos puros ( ... l, cada 
qUien será el sacerdote de si mismo". Alvarez finaliZÓ pidiendo al esplritu de 
Kardec que "nos comunIque fuerza e insplraClÓn para que [ ... ] podamos, en esta 
década, Implantar el Espiritismo en la mayoria de nuestros compatriotas, y sea 
MéXICO la única nación que a la llegada del Siglo XX, lo salude al unisono, 
por deCirlo asl, con el himno de amor y de progreso de la nueva 
filosofia".221o 

La propia Laureana Wrlght de Klelnhans, uno de los vicepresidentes de la 
Sociedad, recibió como medium un dictado que decia:"na temáis, no retrocedáls, 
la prostituta sentada sobre los monstruos del ApocalipSIS, lucha con terribles 
convulsIones contra la agon1a de sus falsas conviccIones y su mentida 
beatitud. Ella tiene que caer ( ... l"."" 

Al parecer esta Idea de una próxima revolUCión mundial era compartida también 
por algunos espiritas europeos. Europa era para ellos el escenario en donde 
con toda seguridad se desencadenarla esa última guerra antes de alcanzar el 
triunfo final. En "El progreso es lucha", F. W. Fernández, al parecer de 
orIgen espa~ol, escrIbió: "La InspIraCIÓn de esa evolUCIÓn vino de arrIba, 
transmitida por esos grandes espirltus libres, cuya miSión es el progreso de 
la misera humanidad que habita este globo, cuyo atraso hace necesarias las 
guerras para hacerlo progresar a pesar suyo. ~Y por qué la guerra, cuando ella 
es bárbara o antlhumana'. Porque dado el carácter material de nuestra Vida, y 
de todo cuanto nos rodea, el mal predomina; y necesita el bien prodUCir 
grandes conmOCiones para llevar la lumbre de la verdad a los espirltus 
atrasados". "Aunque es más facIl cortar un Itsmo que llevar a la conCiencia de 
la humanidad la luz de la verdad, ésta se abrirá paso y triunfará al fin 
aunque para ello le sea necesario servirse de esas hecatombes, que nuestra 
atrasada Clvlllzac16n llama guerras". "La Europa está en calma, nada le agIta, 
apenas SI de cuando en cuando se SIente un pequeño estallido sofocado, un 
chispazo de reaCCión; pero esa calma no es la de la armonia de los Intereses, 
nI de las Ideas, observad: ...... algo flota en la atm6sfera, rumores vagos, 
quejidos de alumbramiento, soplos candentes de electricidad se cruzan en todas 
rllrecciones ... el cataclIsmo se apro~lma·'. "Ese silenCIO no es el de las 
tumbas, esa calma no es la de la bonanza, pero si la concentraCIón de los 
espirItus, la condensacIón de las fuerzas .... pues aún el termómetro no ha 
marcado el grado máXimo en que aquél debe estallar, ni el reloj que marca las 
grandes horas de la historia del mundo tiene sus aguJas en aquella que debe 
se~alar el momento de la 9ran evoluci6n en el orden moral de la humanIdad". 
" Antes de terminar el Siglo contemplaremos horrorizados el cuadro de 
sangre y fuego que se prepara". "Triste es que la humanidad necesite tales 

22b La Ilustración EspirIta, MéXICO, 1Q/5/1891, 13-16, 18-19. 

227 La Ilustración Espirita, MéXICO, 1Q/9/1891, 135. 
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sacudimientos para progresar, lo que nos prueba su atraso, que no es otra cosa 
que la consecuencia del intimo consorcio en que vivimos con la materia ll

• "La 
lucha de los esplrltus se hace con luz, la de los hombres con .sangre y 
fuego!". "Ya lo hemos diCho, la guerra europea vendrá antes de terminar el 
siglo y sobre sus escombros humeantes todavla se organizará la sociedad del 
porvenlr [ ... ]" .228 

Algunos a~os más tarde, en 1894, en el articulo "El Esplrltu de Verdad 
prometido por Jesucristo", Jesós Ceballos Dosamantes recurri6 nuevamente a las 
textos blbllcos para referirse al tema. Comenzó por citar a San Juan, XVI, 13, 
14 Y 25, en donde Jesús decla que tenia muchas cosas que decir, pero que no 
podla hacerlo; que vendrla el Esplrltu de Verdad y que él los guiarla a toda 
verdad. Ceballos aclaró que con estas palabras Jesús habla querido decir que 
los hombres aún no estaban preparados para escuchar lo que tenia que 
anunciarles, pero agregó: "Más ya un grupo considerable de la humanidad 
terrestre está preparado para recibir al Esplritu de Verdad, y éste se 
encuentra a las puertas, para hacer su entrada en el mundo". Explicó que en 
San Mateo y San Juan se precisaba que los enemigos del Esplrltu de Verdad 
pertenecerlan al sacerdocio, al Poder Teocrático. La Bestia mencionada en el 
Apocalipsis o Revelación de San Juan era el Prlncipe Teocrático y el Falso 
Profeta era el grupo sacerdotal. En su opinión, el Esplritu de Verdad tendrla 
que aparecer, como habla aparecido Jesús, entre los laicos, entre las humildes 
masas populares, enfrentando a los sacerdotes. "En el campo de los laicos 
siempre ha Iluminado el Esplritu de Verdad, y en el terreno de los sacerdotes 
siempre ha imperado la potestad negativa". Esto era asl porque, al Igual que 
el Papado y la Inquisición, aquéllos estaban inspirados por los demonios, los 
esplrltus del mal, el Esplritu de las Tinieblas. Más aún, el Papa era el 
Anticristo. Finalizó proclamando que "los hechos" del Espiritismo eran las 
brisas que preludiaban el huracán que se desatarla para dar cumplimiento a la 
profecla. 220 

Junto a este discurso profético de confrontaCión apocallptlca universal, 
existió otro, más secularizado, que puso énfasis en la lucha contra un sistema 
polltico opresIvo y la influencia conservadora del clero. Al iniciar 1890, 
Juan Huss (Félix M. Alvarez) escribiÓ: "Derivado el derecho del conocimiento 
de la realidad y desarrollado en armonla con todo el desenvolvimiento 
sociológico moral, dejará de ser la traba para el progreso general, el medio 
de dominaciones jerárqUicas y la máscara de solapadas tiranlas. La 
reivindicación de todos los derechos humanos, cohibidos por las clases de 
sentido moral pervertido, no se hará en un dla ni sin que se derramen muchas 
lágrimas y mucha sangre. Los Intereses materiales no ceden fácilmente el lugar 
a la razón y a la conciencia, ni menos cuando se constituyen en sistema 
religioso la impostura y el robo, en sistema polltico la concusión y el 
peculado y en sistema social la adulación y la bajeza"."o Tiempo después, !,.a 
Ilustración Espfrita publicó una comunicación reCibida el 20/3/1890 por el 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/7/1891, 78-79. 

2~ La Sombra de Hidal90, México, 30/9/1894, 3-4; 7/10/1894, 2-3. 

2~ La Ilustración Espirita, México, 19/1/1890, 269-271. 
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medlum B. S., de la AlIanza EspirIta de COlmbra, de parte de "Un Esplrltu". En 
su cuarta parte, éste aconsejó: "Es mI [ .•• ] opInIón, que las esplrltlstas que 
se hallen en las nacIones más adelantadas en civIlIzacIón y democracIa, donde 
el pauperIsmo conservador y teocrático no eJerzan lnfluenclas autorltarlas 
(parque éstas serán sIempre perjudIcIales al adelanta de las pueblas), baguen 
con voluntad, sIempre que las clrcunstancIas se presten, para llevar 
espIrItIstas probadas en moral y conocImIentos espirItas a las 
representacIones gubernamentales de las Estadas reunIendo par medIa de la 
colectIvIdad y acumulac16n las fuerzas necesarIas al efecto". "De esta manera 
se harla, que el poder de la verdad Influyera en las gobIernas para el régImen 
de legIslaCIones de eqUIdad y progresIvas, can relaCIón a las más pura moral". 
"Por este medIO cumpllrélS una noble mlsl6n preparando a las generaclones 
venIderas una nueva era de estabIlIdad, de paz, de fraternIdad y de 
progreso".231 

Es poco lo que conocemos sobre una Oposlclón activa a PorfIrIO Diaz entre los 
espIrItistas. El ejemplo más clara es el de Teresa Urrea. En nOVIembre de 
1889, un grupo de eSplrltlstas de Boroyeca, Sonora, VlaJó a la Haclenda de 
Cabara con el propóslto de Vlsltar a su amlgo Tomás Urrea, un acaudalado 
hacendada de fIlIaCIón lIberal y de convIccIones antIclerIcales y 
antlporfiristas. Su propósito era conocer a su hija Teresa, qUIen se estaba 
dando a conocer en la región par sus asombrosas facultades, espeCIalmente 
curativas. 232 Después de un largo proceso de convenclmlento, lnlciado a 
prlncIplos de 1890, Teresa Urrea flnalmente se convirtió al espiritismo en el 
transcurso de 1891. 233 En esa mIsma época, 1890, el grupa de espIrItIstas 
deCIdIÓ constItuIrse formalmente cama circula, escogiendo el 16 de septIembre 
cama fecha de su Instalación forma!.'" Fue tambIén en 1890, cuando Teresa 
Urrea conOCIó al IngenIera y perIOdIsta Laura Agulrre, qUIen era, al Igual que 
su padre, un lIberal antIclerIcal antlporflrlsta, además de espIrItIsta y 
metodIsta. Entre 1891 y 1892, ambas InIcIaran una labor conjunta de propaganda 
antIclerIcal en ChIhuahua, espeCIalmente entre las lideres rebeldes de 
Tomóchic.23~ Lauro Agulrre, a su vez, sostuvo en esoS años -1891 y 1892- una 
fluida comunIcaCIón can su amIga el general Refugia l. González y su perIódICa 
La IlustraCIón Esplrlta.~ Desterrada en Estadas Unidas, Teresa Urrea 
reCIbIó varIas dIctadas de las espírItus en 1893, entre ellas el del falleCIda 
general RefugIa l. González. En 1894, mantuvo contacta epIstolar con el 
Circula MIguel HIdalga, de CIudad de MéXICO, en cuya órgano perIodístICa 
publICo algunas breves articulas. Según Hlpóllto Salazar, dIrector de este 

nI La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 19/12/1890, 231-233. 

La llustraclon EspirIta, MéXICO, 19/1/1892, 254-260. OsarIO, op. CIt., 70-
71. 

'33 La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 19/2/1892, 278-281 ; 19/3/1892, 313-315. 

n. La 1 lustraCl ón EspirIta, Méxlco, 1º/12/ 189O, 256. 

,,, 
Osar 10, op. C 1 t. , 70 (n. 107> , 71 , 131-133 Y 194. 

'34 La IlustraCIón EspirIta, MéxlCO, 19/4/1891, 366-369; 19/9/1892, 138-144. 
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circulo, en esa época tanto Teresa como su padre "y entiendo que el resto de 
la famllla, son creyentes en la verdadera doctrIna de nuestro Maestro".237 

Su posIción polltlca fue expresada públicamente por primera vez el 11/4/1895, 
en El Independiente, un periódico de Nogales, Arizona, que era editado por 
Lauro Agulrre, en un articulo titulado: "No he sido ni soy sediciosa. MIs 
Ideas revolucionarias". Diez dlas más tarde, el 21/4/1895, fue reproducido en 
La Sombra de Hidalgo, órgano del Circulo Miguel Hidalgo. Alll dejó constancia 
que la prensa americana y gran parte de la mexicana habian publIcado notIcias 
sensacionales en los últimos d1as, en las que se le consideraba autora o 
Instigadora de movimientos sediCIOSOS en la frontera mexicana. Se habla dicho 
también que ella pretendla ser patrona de los pobres y que aseguraba hacer 
milagros. A estas afirmaciones, Teresa Urrea respondió que era Incapaz de 
intentar o sugerir movimientos sediciosos, y que no había tenido ni tenia la 
rldlcula pretensión de hacer milagros, ni se consideraba santa o patrona de 
ninguna clase social. Aunque dijo no tener intención de desmentir verSIones 
tan notoriamente falsas, reconOCió que como las calumnias hablan perjudicado 
los derechos, los intereses y la tranquilidad de su familia, hasta el punto de 
haber sido desterrados ella y su padre, habla creldo su deber "en defensa de 
mi reputación y de los Ideales de la escuela filosófica a que soy afin, 
reputación e Ideales que sí tengo el derecho yel deber de defender", decir 
algo sobre su participación en aquellos movimientos sediCIOSOS y sobre sus 
ideas revolucionarias. 

Lo primero que declaró "solemnemente, delante de DIOS y de los hombres", fue 
que ni siquiera había tenido conocimiento de que esos movimientos iban a tener 
lugar. Agregó que muchas veces se habla enterado cuando éstos ya hablan Sido 
sofocados. Esto se corroboraba, a su juicio, por el hecho de que "no obstante 
de estar regido MéXICO por un gobierno que, según los hechos, jamás ha 
respetado ni la vida, ni la propiedad, ni nada de sus enemigos ll , ella ni 
siquiera habla Sido encausada. Por el contrario, habla sido desterrada "por 
precaucion ll , violándose en ella y los suyos lilas más sacrosantos y 
rudimentarias" derechas, "vialación de que na me quejo y que solamente relato 
para demostrar que ni aún en defensa de mis derechos he querido oponerme, ni 
aún en el terreno legal, a lo que dispongan las autoridades del país en que 
resida, tanto por mi debilidad como por creer que se debe respeto y obediencia 
a los poderes que gobiernan, y que si éstos son malos y no cumplen su misión, 
débese, no obstante, obedecér[selles, dejando que la instrucción y la 
moralidad preparen a la humanidad gobiernos más moralizados y mejores". 

Paso enseguida a exponer sus lIideas revolucionarias ll
• Afirmó que creía que la 

aspiración suprema del hombre debía ser trabajar para adquirir el dominio de 
la naturaleza (por medio del conocimiento y la aplicación de las leyes que la 
regían y que constitulan la ciencia) y practicar el bien. Por ambos medios, la 
cienCia y el bien, debla acercarse al Creador Increado y merecer la felicidad 
que El daba a los que se le acercaban. Agregó que la ciencia y el bien no Se 
encontraban en las revueltas y el desenfreno del odio, la venganza, el 
asesinato y todas las malas pasiones que se desarrollaban en las revueltas. A 

", La Sombra de Hidalgo, México, 16/9/1894, 3; 25/11/1894, 2-3; 30/12/1894, 1-
2; 3/2/1895, 4; 17/311895, 3; 19/5/1895, 4; 26/5/1895, 2-3; 9/6/1895, 3. 
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qUlenes declan, tal vez de muy buena fe, que la humanldad habla marchado 
graclas a las revoluclones y que Sln ellas el progreso no se hublera ablerto 
paso, ella respond16 que crela lo contrarlo. A su juicio, el progreso, ley 
provldenclal, era lneludlble. Se abrla paso y se cumplla aun alll donde se le 
negaba. Los dolores que el hombre sufrla al no practicarlo, lo llevaban a su 
observancia. Por otra parte, aseguró que las revoluciones no habian sido 
orlglnadas por hombres de ciencia y de bien, SIno que, con muy raras 
excepclones, por hombres que a todo trance hablan querido imponerse y dominar 
d sus semeJantes, aunque para ella fuera necesaria pasar par ríos de sangre y 
profanar los más sacrosantos derechos. Solo ante tiranlas lnsoportables, las 
revoluclones hablan sldo orlglnadas por hombres honrados. Jesús y S6crates, 
las "grandes columnas en que descansan los progresos morales de la humanldad", 
hablan preferido sobreponerse a su proplo lnstlnto de conservac16n antes que 
entrar a la via revoluclonaria.2~ 

A pesar de estas declaraclones, resulta eVldente, a la luz de su posterlor 
actuaci6n, que Teresa Urrea venia sopesando desde hacia algún tlempo la 
poslbllldad de encabezar un movlmiento revolucIonarlo. Quizás el rechazo a la 
vlolencla expresado en abrll de 1895 respond16 más blen a la necesldad de 
dejar claramente asentado que si tomaba en el futuro la declsi6n de asumlr la 
conducción moral de un mOVlmiento revolUClonarlO, lo haria no gUlada por 
amblciones personales o intereses mezquinos. Con esa declaración, Teresa Urrea 
qUISO seguramente dejar estableCldo que cualquier deC1S16n en ese sentido 
seria tomada como últlmo recurso para acabar con una "tiranía insoportable". 
Esto queda conflrmado por la clrcunstancla de que este articulo fue publlcado 
en un per16dlco dlrlgldo por Lauro Agulrre, qUlen hacia tlempo se habla 
pronunciado en favor de la opclón armada. 

En efecto, con los Urrea viviendo en Tucson, Lauro Agulrre, Teresa Urrea y 
otros revolucionarlos se organizaron a prlnciplos de 1896 en un movimiento que 
fue conocldo como Partldo Revoluclonarlo de Santa Teresa, o slmplemente los 
"tereslstas" o "tereseros", con presencia en Arlzona, Nuevo MéXICO y Texas. A 
prlnclplos de febrero de ese año, Teresa y Lauro Agulrre se dlrigleron a 
Solomonvllle, un puebllto de Arlzona, en donde se reunleron con un grupo de 
dleclsels hombres y slete mUJeres. AIII, en secreto, redactaron e lmprlmleron 
el Plan Restaurador de la Constltuc16n Reformlsta, firmado simb611camente en 
Tom6chlC, el 5/2/1896, en el que se hacia un llamado a derrocar a Dlaz. En los 
SigUIentes meses, una serie de ataques armados fueron realizados a lo largo de 
la frontera con Chlhuahua y Sonora. En plena campaña armada, El Independlente 
de El Paso, Texas, editado por Lauro Agulrre, publlC6 el 20/7/1896 un articulo 
en el que Teresa conflrmaba su fe esplrltlsta. 2l9 

Con respecto al ya mencionado 
Sombra de Hldalgo, 6rgano del 

per16dlco espirlta de Ciudad de 
Circulo Mlguel Hldalgo, éste desde 

aB La Sombra de Hldalgo, MéxICO, 21/4/1895, 2-3. 

MéxICO, La 
un comlenzo 

239 Teresa Urrea fallecIó en 1905, en Cllfton, Arlzona. En cuanto a Lauro 
Agulrre, el lncansable revoluclonarlO antlporflrlsta, s610 sabemos que en 1906 
se un16 a los Flores Mag6n. OsorlO, op. Clt., 71 (n. 108), 73-76, 187-198, 
379-389. 
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se definió programáticamente como liberal. En su primer número, bajo el 
encabezado de "Nuestro programa", sus redactores declararon: "Emprendemos la 
marcha por el árido camino del periodismo con la frente levantada y el corazón 
palpitante de alegria". "Encontraremos escollosos senderos llenos de punzantes 
espInas; pero la antorcha de la razón que llevamos en la diestra nos iluminará 
el camino". IICaminamos llenos de ardimiento, impulsados por leyes soberanas 
que nos animan. A nuestros adversarios les concederemos gustosos el triunfo en 
la lucha de la idea, cuando nuestra concienCia nos lo dicte, y Jamás 
llegaremos al dicterio ni a la calumnia. Sostendremos hasta el último momento 
los principios de libres pensadores. En la última trinchera daremos el grito 
enérgico y sonoro de ivivan los hijos de la [vida]I". "Nuestra publicación, 
altamente filOSófica, combatirá con energla los errores inculcados en el 
pueblo por religiones fanáticas y sostendrá con virilidad la bandera del 
liberalismo. Execrará el fanatismo, la teocracia y toda tiranla cuyos fines 
son abominables: amará con adoración las ciencias, las artes, la literatura, 
la libertad y la democracia". "Su norma será JUSTICIA, EQUIDAD Y AMOR"."· 

En abril de 1895, el periódico fue mucho más allá al reproducir el citado 
articulo de Teresa Urrea, publicado originalmente en El Independiente, de 
Nogales, Arlzona, en el que la desterrada declaró en tono desafiante que 
México estaba "regido [oo.) por un gobierno que, según los hechos, Jamás ha 
respetado ni la vida, ni la propiedad, ni nada de sus enemigos".241 Algún 
tiempo después, reprodujo "Roma y el Liberalismo" de Ravonart, publicado en ti 
Progreso de Chihuahua. Ocupando casi todo el número de La Sombra de Hidalgo, 
el articulo tronó contra el Papa, el catolicismo, la figura del confesor y el 
clero que había traído la intervención extranjera, y se declaró a favor de la 
República, el liberalismo y el progreso.'" A la semana Siguiente, en un 
articulo titulado "iA Juarez''', Daniel Ruiz escribió, con motivo de la 
conmemoración del XXIII aniversario de su "temporal ausencia", que su obra no 
habla terminado y que la lucha necesitaba de colaboradores. Y agregó: "Esta 
convicción, producto de un concienzudo examen, nos alentó hace un año para la 
fundaclón de nuestro semanario". En consonancia con el espírItu de caridad 
cristlana pregonado por los espiritistas, conslderó necesario aclarar que sus 
palabras no significaban "falta de cariAo hacia el clero". Eran para apartar a 
los fanáticos y fanatizadores del mal camino, que los conducla a un mal fin. Y 
prosigUió: "iQué contraste entre aquellos tiempos y los presentes' A no haber 
sido por su desencarnación, los eternos enemigos del progreso hubieran tenido 
que ir a conquistar sus prosélitos a otra parte y con su emigración tendrlamos 
que quedar en octaviana paz, seguros como estamos de la Inflexibilidad de 
caracter del hombre". "Hoy el clero, en vista de que goza de una 
contemporización hasta cierto punto criminal, pretende desgarrar con sus 
largas y filosas uAas el prinCipio de derecho que nos legara el héroe y 
patriota". En opinión de Daniel Ruiz, el clericalismo ocultaba la verdad de 
los hechos y falseaba la historia, anatematizando a Juárez. Agregó, sin 
embargo, que la juventud, que no permanecla estacionaria, ya no comulgaba con 

•• La Sombra de Hidalgo, México, 15/7/1894, l. 

241 La Sombra de Hidalgo, México, 21/4/1895, 2-3 . 

••• La Sombra de Hidalgo, México, 717/1895, 1-4 • 
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ruedas de molIno. ProslgUl6 denuncIando la "contlnua evolucl6n que el partIdo 
conservador, por no decIr retrógrado, está ejerciendo entre las masas 
Ignorantes para contrarrestar el decaImiento de sus absurdas doctrInas". Ese 
partIdo se oponla al cumplImIento de las Leyes de Reforma, las que se 
Infrlnglan "tenazmente", para lo cual contaba con la "cooperacI6n de cándIdos 
personajes de la pol1tlca e Inocentes nIñas, señoritas y señoras de la 
socIedad rica".243 En esta mIsma linea, al mes sIguiente el perIódico 
reprodujo el articulo "El Clero y la MUJer", publIcado en El PartIdo LIberal. 
En él se hIZO notar que "en los últImos dlas" la prensa lIberal habla venIdo 
ocupándose detenIdamente de los "avances notables" del clerIcalIsmo. Con 
orgullo hICIeron notar que ellos hablan sIdo qUIzás los prImeros en dar la voz 
de alarma, demostrando cuánto habla crecIdo la InfluenCIa del clero. Aclararon 
que lo hablan hecho en respuesta a las hlp6crltas declamaCIones y "lágrImas de 
cocodrIlo" con que la prensa reaccIonarIa se quejaba de que no habla lIbertad 
religIosa y de que el clero era persegUIdo en MéxIco. Agregaron que esto era 
un asunto de ImportancIa mucho mayor de lo que aparentaba tener. El clero 
cantaba caSI únIcamente con el púlpito, la escuela y el perIódIco, pero tenia 
como su agente prInCIpal a la mUJer. Al clero se le podla qUItar todo: 
eJércIto, dinero, Joyas, IglesIas, todo cuanto pose1a, pera 51 le quedaba la 
mUJer, podia recobrarlo todo "y con creces". FInalmente, hizo un llamado a 
rescatar a la mUjer del control del fraIle, pues todo lo demás era una 
vlctorla efímera. 2" 

Fue en esta mIsma época, 1895, cuando el circulo espIrItIsta de SIerra MOJada, 
Coahulla, envi6 su adhesl6n al Grupo ReformIsta y ConstItucIonal organIzado en 
CIudad de MéXICO, que se proponla asegurar el cabal cumplImIento de la 
Constltucl6n y las Leyes de Reforma, reactIvando el lIberalIsmo radical frente 
al crecIente fortalecimIento de la IglesIa Cat6Ilca. M ' 

La mIsma relacl6n fleXIble y compleja que eXlstl6 entre el esplrltlsmo y las 
dIferentes tendenCIas liberales, también se dló con otras organIzacIones 
lIberales, en térmlnos de aSOCIaCIón y confrontacIÓn. La IdentiflcaClón entre 
lIberalIsmo, masonerla y espIrItIsmo fue para los adeptos de esta últIma 
doctrIna, eVIdente. En 1875, La Ilustracl6n EspirIta declaraba con 
satlsfaccl6n y orgullo que en Cludad El Progreso, "puede asegurarse Sln 
vacilar que la lnmensa mayoria de los habitantes son espirltas, masones o 
libre-pensadores".24h Aunque hasta el momento no tenemos suflclente 
lnformaclón sobre los espirltlstas que eran a la vez masones, podemos asegurar 
que entre ellos se encontraban los más Importantes dIgnatarIos de los RItos 
NaCIonal MeXIcano y Escocés AntIguo y Aceptado, tanto a nlvel nacIonal como 

243 L S a ombra de HIdalgo, MéXICO, 14/7/1895, 3-4. 

". L S a ombra de Hldalgo, MéXICO, 4/8/1895, 1. 

2 •• Bastlan, Los Dlsldentes, 206-208. 

2'. La IlustraCl6n Espirita, MéXICO, 19/811875, 256. 
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regiona1. 247 La estrecha vinculación ideológica entre "Masonería, Espiritismo 
y LIberalIsmo" fue claramente expresada en un articulo que con ese titulo 
publlc6 La IIustracl6n EspirIta en 1891. El articulo, firmado por "VarIos 
EspIrItIstas", estaba fechado en Gerona, el 29/3/1891, por lo que seguramente 
fue reproducIdo de la prensa espiritista española. En él se explicaba que la 
masonería era una asocIación benéfIca que se regía por una moral pura, la paz, 
la tolerancia, el amor mutuo y la igualdad entre los hermanos, sin reparar en 
dIferencIas SOCIales. Su relIgión era la del bien o ley natural, la cual 
estaba al alcance de todos, pues la ldea del bien, en cuanto emanación de 
Dios, residia precisamente en todos. Aclararon que, aunque en los 51g105 
pasados la masoner1a no admitía a nadle que no creyese en Dios, "hoy se admite 
a todos" con tal de que fueran honrados. Agregaron que la masonerla era 
respetuosa de las creencIas particulares y que era Intolerante s610 con el 
mal, pues en su seno cablan únIcamente los amantes del progreso y de la 
felicidad del género humano. El EspirItismo, en tanto, se propon la "establecer 
en esta tierra el reinado de la libertad y fraternidad. De estas dos virtudes 
nace la verdadera Igualdad a que aspira la clase obrera". "El Espiritismo 
admIte, pues, todos los principios de la Masonerla". Las mentlras de la 
Iglesia católIca con respecto a la Masonerla y el Espiritismo se deblan a que 
"ha comprendido que el dla en que la Masonerla acepte en su seno el 
EspIritismo, triunfará rápIdamente en toda la redondez de la tIerra", lo que 
significarla la calda defInitIva de la Iglesia. Con respecto al lIberalIsmo, 
declararon que sobre sus prIncipios fundamentales descansaban las 
InstItUCIones modernas Implantadas en las naCIones civilIzadas, como 
consecuencia o corolario de la Revolución Francesa, y que la democracia que 
Imperaba en las naciones civilizadas eran resultado de aquella Revolución 
condenada por la Iglesia. Con respecto a la proclamaci6n de los derechos del 
hombre que había hecho la Revolución, afIrmaron que el desenvolVImIento de 
aquellos derechos por medio de las leyes seria obra de siglos. FInalmente, los 
espiritistas de Gerona hicieron un llamado: 'IMasones, espiritistas y 
lIberales; unlos como un solo hombre; todos os dlrigls a un fin común, que es 
el reinado de la libertad y fraternidad de los pueblos; amaos como hermanos, 
que de este amor brotarán recursos inagotables para acelerar la obra de 
progreso que os está encomendada u. 241 

No todos los espirItistas, sin embargo, pensaban que el ser masón significaba 
garantía de coherencia ideol6gica. En un articulo titulado "Un consejo a quien 
lo haya menester", Th. 8aroleto explic6 que de todo habla en el espiritismo: 
personas estudiosas -"algunas de éstas débi les"-, sinceras y vallentes, y 
otras que eran "mercaderes" y "maromeros". Como maromeros calificó a quienes 
eran al mlsmo tiempo masones, spencerianos, tenían asiento en sociedades 
católicas y en circulos espiritistas. 24

• Más todavía, el tipo de organización 
de los masones resultaba para muchos espiritistas, jerárquico, autoritario, 

•• 7 Véanse 
movimiento 
!Ir. 

las secciones "El movimiento espiritista 
espiritista (1888-1895)" y "Actores", además de 

.48 La Ilustración Espirita, México, 1Q/7/1891, 88-91. 

2'. La Ilustración Espi ri ta, Méxi ca, lQ/S/18'?!, 25-26. 

(1857-1879)", "El 
los Anexos 1, II y 
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antifraternal Y anticaritativo. Esto se manifestó claramente a raiz de un 
proyecto de federación espiritista de todos los paises de habla española con 
el nombre de Fraternidad Universal, que algunos destacados dirigentes 
espiritistas españoles presentaron en 1891. El rechazo que encontró en MéxiCO 
se debió principalmente a dos razones: en primer lugar, la eXistencia de un 
Consejo Directivo con sede en Madrid, con la facultad de ratificar los 
reglamentos de las sociedades federadas, y en segundo, el establecimiento de 
siete grados entre los espiritas, el último de los cuales sólo podia ser 
concedido por el mencionado ConseJo, dependiendo de las aptitudes 
intelectuales y morales de los asociados.2~ El proyecto en cuestión también 
encontr6 Oposlc16n en otros paises, como Espa~a2~1 y Argentlna.2~ 

De mayor complejidad fue la relaCión de los espiritistas con los protestantes, 
cuyas pugnas Bastian minimiza desde el punto de Vista del proyecto de 
modernIdad que ambos sectores compartian,2'3 pero que tienen gran lmportancia 
a la hora de establecer el grado de homogeneidad, coherenCia y fortaleza de 
este frente liberal. Tanto el espiritismo como el protestantismo compartian la 
adheslón a la Constituclón, las Leyes de Reforma, la educación lalca y el 
libre examen de conclencia. Ambos rechazaban el sacerdOCIO lntermedIario, las 
interpretacIones doctrinarias Que no tuvieran como base la primitiva pureza 
del cristianismo biblico, el culto externo formal y el boato de las 
ceremonias. Pronto, Sin embargo, fue eVidente que el protestantismo no estaba 
dispuesto a tolerar las afirmaCiones de los espiritistas en relaCión al origen 
histórico de la Biblia, la naturaleza exclUSivamente humana de Cristo, las 
raiees brahamánicas de muchos de los postulados teológICOS del cristianismo, 
la lnexlstencia de un dlos trlnltarlo, el pecado orlglnal, el demonio, el 
infierno y las penas eternas, entre otras. Aún as1, fueron bastantes los 
protestantes que se hiCieron espiritas, incluyendo variOS pastores y por lo 
menos un ObiSpO.2~ De hecho, gran parte de los esfuerzos de la propaganda 
espirita estuvo dirigida hacia los protestantes, generándose agrias polémicas 
doctrinarias con sus más importantes publicaCiones: La Antorcha Evangélica de 
Zacatecas,m El Heraldo de Toluca 2" y La Buena Nueva,'" El Abogado 

2'" La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 19/10/1891, 177-179. 

m La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 19/1211891, 244; 19/2/1892, 282-284; 
19/6/1893, 167-170. 

2~ La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/1/1892, 271-272. 

2'3 Bastlan, Los DISldentes, 103, 137, 138. 

2'4 Bastlan, Los DiSIdentes, 137, 138, 139. La IlustraCIón Espirita, Mé>(lco, 
19/8/1877. 241-246; 19/11/1877, 331-333; 19/1/1889, 259-260, 270-274; 
19/3/1889, 347-348; 19/9/1889, 149-151. La Ley de Amor, Mérida, 31/12/1877, 
[194). Con respecto al obiSpo protestante, véase la biografla de José Maria 
GonzAlez Elizondo en el capitulo "Otros dirigentes y actiVistas". 

2" La Ilustración EspirIta, MéXICO, 
19/4/1875, 97-99; 19/10/1875, 289-292; 
lnicló en 1874, pero los números de mayo 

19/2/1875, 33-37; 19/3/1875, 65-69; 
19/11/1875, 321-324. La polémica se 
a diCiembre están extraViados. 
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El Evangelista Mexicana~ y El Cristiano, 
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de 

Asi como los protestantes ridiculizaban o denunciaban el orIgen demoniaco de 
las comunicaciones espiritIstas, uno de los cargos favoritos de los espiritas 
fue acusarlos de no ser auténtIcamente liberales. En 1877, La Ilustración 
Espirita afirmó que el protestantismo, creyendo que tenia "el campo virgen 
para si", se había encontrado con un rIval poderoso, más activo, "más 
liberal", progresista e independIente de dogmas; pero sus ministros, en vez de 
dISImular sus temores con aparente IndIferenCIa, habian cometido la 
imprudencia de combatir el espiritismo, llamando la atención de los 
protestantes haCIa doctrinas "enteramente racionales y más avanzadas que las 
suyas".'" Poco después, Santiago Sierra fue mucho más expliCIto. En el 
editorial "El EspIrItIsmo y el protestantismo", les reprochó que, habiendo 
sido lIberales al prInCIpio, en cuanto habia aparecido el Espiritismo, habian 
esgrimIdo las "gastadas armas" del principIo de autoridad. Explicó que los 

, .. La IlustraCIón Espirita, México, 19/4/1875, 127-128; 19/711875, 204-206; 
lQ/911875, 288; lQ/10/1875, 304-306; lQ/6/1877, 192; lQ/8/1877, 255-256; 
19/11/1877, 333-337. La Ley de Amor, Mérlda, IQ/8/1877, 120; 22/8/1877, 121-
125, 125-127; 11/10/1877, 152; 8/11/1877, 153-157; 31/12/1877, [194J . 

• 7 La IlustraCIón Espirita, México, IQ/4/1878, 108-113; 19/7/1878, 219-220; 
IQ/II/1878, 331-334 . 

•• La IlustraCIón Espinta, México, 19/8/1877, 241-246; IQ/II/1877, 331-333; 
IQ/ll/1888, 222, 223-224; 19/1/1889, 259-260, 270-274; 19/2/1889, 305-307, 
319; lQ/3/1889, 341-343, 352; IQ/4/1889, 357-358, 373-374; IQ/6/1889, 34-37; 
lQI7/1889, 83-86; 19/8/1889, 115-118; 19/9/1889, 130-134, 149-151, 153-154; 
19/10/1889, 180-181, 191, 192; 19/11/1889, 223-224; IQ/12/1889, 255; 
IQ/I/1890, 258-262; IQ/2/1890, 287 bls-289; 19/3/1890, 319-321, 339-341, 341-
342; 19/4/1890, 349-352; 19/5/1890, 12-14, 19-21, 25-26; 19/6/1890, 32 bis; 
19/7/1890, 78-80, 88-89, 95; 19/8/1890, 99-101, 110-112, 113-115, 127; 
19/9/1890, 136-139, 144, 153-154, 158; IQ/IO/1890, 177-180; 19/12/1890, 238-
242; 19/1/1891, 264-266; 1912/1891, 300-302; 19/3/1891, 331-332, 332-333; 
19/4/1891, 369-371; 19/5/1891, 19-21, 23-25; 19/611891, 34-36, 62-63; 
19/8/1891, 99-103; 19/9/1891, 130-132, 146-148; 19/10/1891, 162-166, 186; 
19/11/1891, 190-192; 19/12/1891, 218-221, 239-240; 19/1/1892, 263-265; 
1Q/2/1892, 286-287; 19/3/1892, 318-320; 19/4/1892, 334-336; 19/6/1892, 31-34; 
19/12/1893, 343-350. 

". La Ilustración Espirita, México, 19/12/1888, 227-228; 19/3/1889, 347-348; 
IQ/6/1890, 32 bis. 

,~ La Ilustración Espirita, México, 19/1/1889, 286; 19/3/1889, 337-339, 351-
352, 352; 19/5/1889; 19/6/1889, 63-64; IQ/811889, 127-128; 19/10/1889, 191; 
IQ/l1/1889, 214-215; IQ/12/1889, 241-242; 19/6/1890, 32 bis . 

u. La Ilustración Espirita, México, 1Q/4/1889, 366-370. 

U2 La Ilustración Espiri ta, México, 19/8/1977, 241-246. 
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espiritistas hubieran preferido atacar al ene.igo co.ún, pero que se habian 
visto obligados a defenderse.~ Al año siguiente, bajo el aplastante titulo 
de "El campo enemigo", el mismo Santiago Sierra escribió otro articulo, 
fechado el 4/10/1878, en Santiago de Chile. Refiriéndose a los protestantes, 
afirmó que las "diversas sectas tl introducidas en México no habían echado 
raices profundas en parte alguna. Agregó que como éstas "revisten bajo 
diversos simbolos la idea de la libertad", los pastores practicaban una 
"propaganda liberal" que era digna de aplauso "hasta cierto punto", pues no se 
podian abolir algunos dogmas y conservar otros.~ Por esa misma época se 
publicó que los protestantes, que se decian partidarios del libre examen, no 
eran mAs que "malos católicos", Que seguian sus mismos pasos de intolerancia, 
dogmatismo y "caridad negativa"."'" Refugio I. Gonz.Hez, por su parte, 
denunCIó que los ministros protestantes, "pobres par.1sitos de la piedad 
cristIana", no habian llevado la reforma nI un paso m.1s all.1 que Lutero y 
Calvino, porque "esa inmensa colectividad sacerdotal tendria que aprender otro 
oficio para vivir". 2M Algún tiempo después, insistió en que el libre examen 
de los protestantes se habia quedado "del tamaño que lo dejó Lutero".""7 Este 
reproche a los protestantes era también compartido por los lectores de la 
prensa espirita. En carta a La Ilustración, uno de ellos afirmó que eran 
"chul1simos estos metodistas", pues renegaban de la supremac1a del Obispo de 
Roma y formaban un cuerpo docente que Imponia sus opiniones cuasI dogm.1ticas; 
decian luchar por el progreso y pretendian regresar a los tiempos de 
Melchisedec y el Sanhedrin; se llamaban liberales y pretendian imponer sus 
creencias con un fanatismo tan odioso como el de los católicos.~ Otro 
redactor y brillante polemista, Juan Huss (Félix M. Alvarezl, escribió que 
Wesley, considerado como el fundador del metodismo en el siglo XVIII, no sólo 
se habia pronunciado en favor de la fe y en contra de la razón,~ sino que 
habia sido contrarIo a la República. Esto explicaba, a juiCio de Huss, la 
"tendencia aristocr.1tica y teocr.1tica" de los metodistas del Norte, lo que 
debia "servirnos de alarma a los que defendemos las conquistas de la lIbertad 
y con ella la independencia del pensamiento, y el respeto de la libertad de 
conciencia". Y agregó: '"Hoy por hoy el elemento protestante no ser:' 
conservador, porque el clericalismo católico es su mAs irreconciliable 
enemigo; pero si alguna vez dominara el sentimiento religioso de la nación, 
seria indudable la vuelta de la theocracia y la monarquia. Ese es el ideal del 
judalsmo metodista, quiéranlo o no los clérigos protestantes. Los principios 
religiosos no est.1n aIslados en la filosofia y de ellos se derivan por la 

263 La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/ 1877, 321-325. 

~ La 1 lustración Espirita, México, IQ/I/1879, 1-8. 

"". La Ilustración Espirita, México, IQ/l/1879, 31. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1889, 31-.32. 

""7 La Ilustración Espirita, México, IQ/I0/1889, 191. 

""" La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/1889, 223-224. 

... La 1 lustraci ón Espirita, Mé)(ico, IQ/2/1890, 287 bis-289. 
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fuerza de la lógica consecuencias indeclinables. Protestará el Abogado 
Cristiano de su liberalismo purisimo, intransigente, leal: pero entonces, que 
se transforme; que deje decrépitas leyendas y entre de lleno en el sendero de 
la ciencia, único dominio de la razón ll

• "Los principios del 89 no caben en la 
Biblia, y es imposible cohonestar lo contrario".~ Dos meses más tarde, Juan 
Huss volvió nuevamente sobre el tema. Ante la afirmación de El Abogado 
Cristiano de que "la Biblia es la Magna Carta de la libertad y de la igualdad 
de todos los hombres", Alvarez citó con sorna un texto del Antiguo Testamento 
en que Dios ordenaba la destrucción de un pueblo, pasando a cuchillo a todos 
sus habitantes, incluyendo mujeres y niños.Z71 En apoyo a sus dichos, uno de 
los redactores del periódico protestante insistió en que la Biblia no 
restringia ni anulaba ninguno de los derechos naturales y civiles que 
garantizaba la libertad. Por el contrario, la Biblia les daba mayor expansión 
y no les marcaba más limite que los que la justicia y el deber señalaban. 
Recurriendo a la mordacidad, Juan Huss reconoció que la Biblia habia 
garantizado una absoluta libertad de conciencia para adorar a Jehova o al 
Becerro, establecido fraternales relaciones entre los judios y los demás 
pueblos, reconocido la igualdad a los Amalecitas, Mohabitas, Idumeos y 
Cananeos para tomar parte en la alianza con Dios, igualdad que también se 
habia demostrado en el establecimiento de la monarquia y la legitimación de 
las clases superiores e inferiores. Félix M. Alvarez no pudo menos que 
concluir su refutación exclamando: iHurrah por Israel' iMal haya el 
Progreso! .272: 

Además del liberalismo -incluyendo sus diversas tendencias y expresiones-, el 
movimiento espiritista se vinculó con otras ideologías afines. Fue el caso, 
por ejemplo, del socialismo. El principio doctrinario de la igualdad 
intrinseca de los espiritus y de la solidaridad como consecuencia necesaria de 
la caridad cristiana, hizo que ciertos sectores del espiritismo europeo se 
sintieran particularmente atraidos hacia el socialismo de Fourier y Proudhon. 
El que Charles Fourier haya sido espiritista no parece haber sido, por tanto, 
algo anecdótico. Algunas investigaciones han enfatizado los claros vinculas 
entre el movimiento obrero europeo -inglés, belga, francés- y el 
espiritismo.~ Estos vinculas se dieron especialmente con lo que se ha dado 
en llamar socialismo utópico, lo que quedó refrendado en varios congresos. En 
el Congreso Internacional Espiritista de Barcelona, en su segunda seSlon 
pública del 9/9/1888, el Dr. Hoffmann, secretario de la Academia Espiritista 
Internacional de Roma, pronunció un discurso en el que planteó que el objeto 
del Congreso no podia ser el de establecer el carácter cientifico del 
Espiritismo -cuestión a su juicio ampliamente demostrada por los sabios-, ni 
el de señalar caminos a la propaganda, pues la Verdad se imponia por si sola. 
En su opinión, después de la fase experimental, el Espiritis~o entraba en una 

~ la Ilustración Espirita, México, 1º/3/1890, 319-321. 

~I La Ilustración Espirita, México, 1º/5/1890, 25-26. 

~ La Ilustración Espirita, México, 1º/8/1891, 99-103. 

~ Ladous, DR. cit., 37-42, 44-45, 49-50, 54-66, 119-121. 
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nueva etapa, la fase social, de renovación de la Humanidad.~· En la tercera 
sesión pública del 10/9/1888, Leymarie, dirigente francés, citó el caso de 
Godin, un espiritista Que con 5 o 6 mil francos habia empezado en Guisa la 
industria de la fundición, dando a los obreros un sueldo superior a las 
tarifas ordinarias y, al cabo de un año, una parte de los beneficios. 
Partidario de Fourier, habla aportado a los obreros, Que por ese entonces 
ascendian a 150, una fortuna de un millón de francos. Habia construido un 
fami 1 isterio, un IIpalacio socIal", vasto, cuadrado, rodeado de galerías, con 
"perfecta dlstribución" de agua, calor y gas. Agregó Que su esposa, "ganada 
por los curas", habla tratado de impedir la construcción de la obra, 
manteniendo pleito durante 18 años contra su marido. Pero Godin habia 
continuado su "obra de unión del capital y el trabajo", cediendo luego a 5US 

obreros el capltal y la obra. Informó, por último, Que en 1888 el familisterio 
de Guisa alOjaba a 1.700 familias y Que los niños eran llevados a una casa 
especial en donde eran educados.~· En esa misma sesión, el Dr. Huelbes 
Temprado, de España, afirmó que, como espiritista, no era únicamente 
religioso, sino quE! algo más: era revolucionario como ningún otro 
revolucionario. Agregó que cuando en el extranjero encontraba a un anarquista, 
un socialista, un "sublevado contra el orden social e)(istente", les decia: 
"Vente con nosotros, porque en nosotros está tu redención". En su opinión, el 
Espiritismo era la reunión de los revolucionarios "más enérgicos" que habian 
eKistido: "no socialistas, ni politicos, ni religiosos, sino todo a la vez". 
El Espiritismo pretendia cambiar "toda la faz de la tierra"; Queria hacer 
"añicos el planeta y [plasmarlo] en una nueva forma". "El triunfo es 
inmediato, mañana, hoy mismo, ¿no véis como triunfamos?".~· 

En el siguiente Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de Paris, Que 
tomó lugar entre el 9 y 16 de septiembre de 1889, también hubo e.presiones en 
favor de un socialismo cooperativo. En una me.oria leida por un delegado 
"disc1pulo de Allan Kardec'· y Que luego fue publicada como opúsculo bajo el 
titulo La Reencarnación, su autor dio numerosos eje.plos en el mundo de 
"progreso social", lIorden social ll

, "orden económico moral" y "armonia del 
capital y el trabajo". E.plicó Que algunos eran de '·iniciativa patronal" como 
la producción cooperativa de Angule.a, los barrios obreros de Anzin y de 
Mulhouse, la f~brica neerlandesa de Delft, la f~brica inglesa de Woodhouse 
MilIs en Huddersfield, el lanficio de Rossi en la villa de Schio -lla.ada la 
Manche~ter de Italia, en las cercanias de Mil~n- y el familisterio de Guisa. 
Otras eran de "iniciativa obrera", como las cooperativas productivas de Parfs, 
las fundaciones de los Caballeros del Trabajo de América, las cooperativas de 
Nimes y de Wornit de Gante, los bancos populares y las cajas de ahorro de 
Italia y Alemania, y los E.plotadores Equitativos de Rochdale, de Quienes m~s 
tarde habian surgido las empresas cooperativas de la "i.portancia económica 
Que representan" el Wholesale de Manchester o las cooperativas de Leeds. 
Después de este listado, finalizó proclamando: "y todo este pasmoso movimiento 
social y regene~ativo, debido al Nuevo Cristianismo de la Solidaridad y la 

~. La Ilustración Espirita, Mé.ico, 1Q/12/1888, 246-253. 

La Ilustración Espirita, MéMico, 1Q/12/1888, 246-253. 

21. La Ilustración Espirita, MéMico, 1Q/12/1888, 246-253. 
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Asociación Científica, Moral y Progresiva, no es mAs que un oscuro reflejo, un 
mediano embrión, de las grandezas que nos reserva el porvenir, si buscamos 
primero el Reino de Dios y su Justicia, para que lo demás venga por añadidura 

11777 Por su parte, el Abate Roca, canónigo honorario, sacerdote católico y 
representante de los esoteristas judeo-cristianos del periódico L'Etoile, 
pronunció en la sesión del 15/9/1889 un discurso en el que planteó: "El 
tremendo problema de nuestra época, el problema de la cuestión social se 
resume en la cuestión del Cristo, y la solución sólo puede salir del profundo 
esoterismo de las parábolas evangélicas, según lo escrito en la tradición 
judeo-cristiana: Solutio omnium difficultatum, Christus'''. Agregó que, siendo 
ésto un problema cristiano -la cuestión social no se presentaba en China, 
Japón, Turqula, Asia o Africa-, la solución debla ser cristiana. El 
cristianismo verdadero era el "puro social iSIIO II

, i 1 social ismo cristiano como 
decla el P. Curci. Agregó que los mediums eran los sacerdotes del futuro, los 
sacerdotes del Esplritu Nuevo, de la era nueva. Los sacerdotes de la letra 
muerta, en cambio, los del régimen cesáreo-papal -cómo él mismo-, 
desaparecerlan, tal como habla escrito San Pablo en I Corintios, IV, 9. 7N 

Finalmente, el Congreso planteó que las "consecuencias sociales" a las cuales 
tendlan sus conclusiones eran: la "solidaridad universal de todos los seres 
humanos considerados como órganos de un mismo cuerpo"; la IInecesidad de un 
rescate colectivo"; "el amor y caridad entre los hombres en lugar del odio y 
del egolsllo, hoy tan poderoso". Finalizó proclamando que: "Los espiritas de 
todos los paises, todos nuestros hermanos y sobre todo, todas nuestras 
hermanas están prontos a predicar con el ejemplo y a comenzar prácticamente la 
realización de este ideal social, que mostrarán es una realidad, y no una 
utoplalt.~ Mencionemos, por último, el Congreso Espiritista Hispano
Americano e Internacional reunido en Madrid en octubre de 1892, que incluyó 
entre sus IIAspiraciones Sociales ll

, el establecimiento de la Justicia COIIIO 

principio de solución de los problemas sociales y económicos; y la formación 
de sociedades de socorros mutuos y cooperativas.~ 

En el caso de México, las relaciones del espiritismo y el socialismo no son 
muy claras. Existen indicios sobre sociedades que combinaban el socialismo 
utópico con el ocultismo. El caso de Patricio Guevara, de la escuela 
falansteriana de Guadalajara, es ilustrativo al respecto. En 1854 fue 
difundido entre los artesanos y agricultores de Nayarit un programa, redactado 
por Guevara, en donde además de las reivindicaciones pollticas y sociales, se 
daba a conocer un e)(traño plan de levantamiento armado que incluía a "ninfas ll

, 

IIdiosas y dioses y demás genios inferiores u
, los que podían ser invocados 

mediante la magia negra y la geomancia. En circunstancias poco claras, Guevara 
murió a manos de fuerzas militares. al Ignoramos cuáles fueron las 

%T1 La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1890, 369-373. . ..- La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1890, 279-281. 

Z79 La Ilustración Espirita, México, lQ/12/l889, 233-239. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1893, 11-12. 

:IOl Reina, ag . cit., 185-186, 205-219. 
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vinculaciones de estas prácticas mágico teúrgicas con las espiritistas. En 
todo caso, fue en 1861 cuando se hicieron lilas primeros ensayos" de evocación 
en Guadalajara. aD Fue también alli en donde se publicó el primer periódico 
espiritista en 1868. Otro caso más conocido es el del teniente coronel Alberto 
Santa Fe (1839-1904), socialista y espiritista, fundador en 1878 de La 
Revolución Social y organizador en 1879 de un fracasado levantamiento entre 
los campesinos de Puebla.~ Entre los espiritistas que también fueron 
socialistas se encontraban, además, Luis G. Rubin, quien en la década de 1870 
fue redactor de El Socialista y El Pueblo, vinculándose al Gran Circulo de 
Obreros de México,~ y Rafael de Zayas Enriquez, quien en sus años de 
juventud escribió unas IICartas comuneras" en defensa de la Comuna de Parts y 
fue uno de los fundadores de La Comuna Mexicana, "periódico bisemanal, 
dedicado a la defensa de las clases oprimidas del pueblo".-

Las relaciones de la prensa espirita con la socialista fueron, hasta donde 
sabemos, prácticamente nulas. Sabemos que un editorial de Santiago Sierra, "El 
Espiritismo y el socialismo racional", publicado en La Ilustración Espirita a 
mediados de 1877,~ fue reproducido en El Hljo del Trabajo en 1878.~ En 
1891, El Socialista, periódico de Mazatlán, publicó un suelto sobre la 
celebración del aniversario de instalación y la renovación de oficios que la 
Sociedad Espirita El Fénix habia organizado en el puerto el 27/9/1891. 
Calificó al circulo de "simpAtica asociación" y de "muy buenos '1 los discursos 
que habian leido sus socios, especialmente el de su presidente, que habia 
cerrado "con broche de oro tan agradable velada".-

Para algunos espiritistas, el socialis.a era entendido como una cuestión de 
equilibrio entre capital y trabajo. En el mencionado editorial "El EspiritisllO 
y el socialismo racional", Santiago Sierra escribió: "He aqui dos palabras que 
simbolizan todo el porvenir de la humanidad [ .•. ] La condición eterna del ser 
libre es el trabajo [ ••• ] Ninguna alianza puede dar al socialismo bien 
entendido mayor fuerza filosófica que la del Espiritismo; ningún bien 
realizará esta nueva creencia, más trascendental, que la mejora de las clases 
trabajadoras, elevándolas a la categoria de representantes del derecho y el 
deber sobre la Tierra". Santiago Sierra aclaró, sin embargo, que rechazaba el 
socialismo "desenfrenado" que estaba contra la propiedad y se declaró a favor 

La Ilustraclón Espirita, Guadalajara, 30/1/1869, 31. 

Garcia Cantú, op. cit., 55, 108, 220-222, 481 (n. 5). 
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Cantú, op. cit., lOO, 335-340. 
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de Relaciones Exteriores, 1926, 

Juan B. Iguiniz, 8ibliografia de 
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329-331. 

Barcia Cantú, op. cit., 89-90, 441 (n. 10 y 12). 

La Ilustraclón Espirita, México, lQ/5/1877, 129-131. 
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de un socialismo cuyo ideal era mejorar la condición de los trabajadores: "el 
trabajo por participación se realizará, no habrá más capitalistas que 
sacrifiquen al pobre obrero en aras de su codicia, y el equilibrio se 
establecerá, un equilibrio divino como imitación de la obra natural de Dios, y 
nuestro planeta será el templo del trabajo, del derecho y del deber". Agregó 
que todos eran hermanos, no de sangre, que era material, sino de alma. Todos 
eran, en consecuencia, iguales. Prosiguió a continuación con un planteamiento 
que puede resultar chocante para nuestra sensibilidad, pero que formaba parte 
esencial del concepto de justicia de la doctrina espírita: "Nadie sufre sin 
haberlo merecido; es decir, que la diversidad de posición y de goces de los 
seres, depende exclusivamente del libre albedrío individual; el alma no 
principia en esta vida; ha tenido existencias anteriores y tendrá infinidad de 
existencias sucesivas; el que nace enfermo y sufriente, expía faltas 
anteriores a su nacimiento; el que nace pobre, quizás haya sido rico antes y 
negado su corazón a la piedad por los menesterosos; el que nace rico, tiene 
muchísimas más obligaciones contraídas en su vida pasada, y ¡ay de él si no 
las cumple', su existencia será amarga y cruel". De lo anterior se desprendía 
que no existían los privilegios y que todos los destinos eran iguales, pues el 
talento era el mismo. El camino, en consecuencia, era claro: "Hay, pues, que 
moralizar a la sociedad, pero con la sana, racional e indestructible moral 
socialista del Espiritismo".-

No todos los espiritistas, sin embargo, compartían la enfática posición de 
Sierra respecto a que los pobres eran espíritus que estaban expiando faltas 
cometidas en vidas anteriores. Aunque tal posibilidad era aceptada por la 
doctrina espírita, ésta planteaba también que los espíritus más elevados 
podían decidir por cuenta propia afrontar una vida de sufrimiento para así 
purificarse y progresar más rápidamente, de modo que el rango social era con 
frecuencia inverso al rango moral.~ Esa fue precisamente la posiclon 
asumida por un Espíritu que se comunicó durante una velada organizada por el 
Círculo Miguel Hidalgo en 1895 en honor de Allan Kardec. En ella, el Espíritu 
exaltó al obrero, afirmando que éste era "mil veces más feliz que el 
opulento", soportando con abnegación y fe las adversidades que por vía de 
prueba sufría durante el tránsito por este mundo, "por haberlas escogido él 
mismo" durante su permanencia en el mundo desconocido. Agregó que sus males se 
trocarían en bienes en el momento de su desencarnación. Con respecto a la 
sociedad, explicó que de las disparidades, "neciamente atribuídas al acaso·, 
provenía el "concierto armonioso" del mundo, pues eran la resultante de la 
obra maestra de la Sabiduría Increada, elaborada sobre seres dotados de 
libertad, responsabilidad y perfectibilidad. El Espíritu finalizó agradeciendo 
a los "obreros del pensamiento" por haber dado mayor lucimiento a la 
solemnidad.:!'l 

En relación a las "disparidades" sociales, cabe explicar que éstas eran, según 

-La Ilustración Espírita, México, lQ/5/1877, 129-131. 
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el planteamiento kardeciano, inevitables en el actual desarrollo de las 
sociedades. En efecto, aunque todos los esplritus hablan sido creados 
sencillos, ignorantes e inexpertos, la rapidez de su progreso moral e 
intelectual dependla de su experiencia y conocimientos y del uso Que cada 
Esplritu hiciera de su libre albedrlo.~ Esto explicaba la existencia de una 
variedad de grados entre los esplritus, dependiendo de la perfección alcanzada 
en las sucesivas reencarnaciones.~ Existlan también diferentes categorlas 
de mundos según el estado del alma de sus habitantes.~ En palabras de los 
Esplritus: "la mezcla de aptitudes es necesaria, a fin de Que cada uno pueda 
concurrir a las miras de la Providencia, en el limite del desarrollo de sus 
fuerzas flsicas e Intelectuales. Lo Que no hace uno lo hace otro, y asl es 
como cada uno tiene su misión útil. Además, siendo los mundos solidarios unos 
a otros, preciso es Que los habitantes de los superiores, y Que en su mayor 
parte fueron creados antes Que el vuestro, vengan a habitar a éste para daros 
ejemplo". A lo Que Kardec agregó: "Dios no ha creado, por lo tanto, la 
desigualdad de facultades; pero ha permitido Que los diferentes grados de 
desarrollo estuviesen en contacto, a fin de Que los más adelantados pudiesen 
favorecer el progreso de los más atrasados, y también a fin de Que los 
hombres, necesitándose unos a otros, comprendiesen la ley de caridad Que ha de 
unirlos".~· Las desigualdades sociales irlan desapareciendo Junto con el 
orgullo y el egolsmo. Mientras ello no ocurriese, la desigual distribución de 
la riqueza ofrecla a los esplritus la oportunidad de asumir la prueba escogida 
con caridad y resignación cristianas.~ Según Kardec, el progreso material 
de las sociedades se alcanzaba mediante la fllantropla, la higiene pública y 
las avances científicos. Las utopías igualitarias Sólo lo retrasarían, pues el 
equilibrio alcanzado mediante la repartición de bienes se romperla en poco 
tiempo por la diverSIdad de aptitudes y caracteres. La riqueza, en cambio, era 
un instrumento poderoso de progreso materIal e intelectual y su concentración 
mejoraba el rendimiento de los recursos. En su opinión, los abusos no se 
detentan con leyes, sino con un cambio en el corazón de 105 hombre5.~ 

Es en este sentido Que algunos espiritistas se pronunciaron en favor del 
comunismo cristiano, como resultado de un cambio interior. En un editorial 
titulado "La Ultima Cena", el Circulo Peralta de Mérida planteó: "No hay duda 
Que Jesús en la última cena Quiso establecer para siempre la comunión entre 
sus dlsclpulos, Que representaban en el porvenir a toda la familia cristiana. 
Pero esta comunión, era en su genuino sentido, es decir, verdadera 

""" Allan Kardec, El Libro de los Esplritus, NQ 115, 121, 127, 262. 

,.. 
Allan Kardec, El Libro de los Esplritus, NQ 100-113. 

... Allan Kardec, El libro de los ESlllritus, NQ 55-58, 172-188. Allan Kardec, 
el E'oIolngcl ie según el J:"spiri"tic;mo, Cap. II 1, NQ 1-19. ~ . 
... Allan Kardec, El Libro de los ESlllritus, NQ 804-805. 

... Allan Kardec, El Libro de los Esplritus, NQ 806-810, 814-816. 

~ Allan Kardec, El Libro de los ESlllritus, NQ 707, 811-813. Allan Kardec, El 
Evanoelio según el ESlliritismo, Cap. XVI, NQ 7-8. 
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comunicación y participación de bienes corporales y espirituales, un comunisdO 
cristiano, eminentemente práctico, no una mera fórmula, no una vana teoría 
(dogma de la trasustanciación) cual después se estableció por falta de 
caridad". Aunque sin renunciar a este ideal, el Circulo admitió que "aquella 
fraternidad, aquel comunismo, es hoy de todo punto incompatible con nuestras 
costumbres sociales, hijas de una educación anticristiana". Con citas del 
Nuevo Testamento, el Circulo demostró que en aquellos tiempos "tenlan todas 
las cosas comunes" (Hechos, 11, 44), "todas las cosas les eran comunes" 
(Hechos, IV, 32). Por tanto, la conclusión era irrebatible: "No olvidemos que 
los hechos dicen terminantemente cu~l es el esplritu de estas enseñanzas: 
establecer entre los hombres el comunismo cristiano, que si es hoy 
incompatible con nuestras costumbres por no estar el cristianismo arraigado en 
los corazones de la generalidad, nuestra obligación es trabajar para que 
cuanto antes aquella comunión vuelva a ser un hecho".2'N 

A pesar de las diferencias, todas estas posturas coincidlan en que la solución 
era de Indole moral; m~s todavla, de tipo moral individual. Incluso león 
Denis, considerado uno de los exponentes de la corriente socialista dentro del 
espiritismo internacional, planteó en un discurso pronunciado el 15/9/1889 en 
el Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de Parls que: "El 
Espiritismo sanciona la moral mAs pura; y en cuanto a la cuestión social, 
pretende resolverla combatiendo el egoismo y las malas pasiones".~ 

Otros pensaban que para instaurar el socialismo sería necesaria la violencia. 
En el citado articulo "El progreso es lucha", firmado por F. W. Fern~ndez, un 
espirita de nacionalidad al parecer española, éste comenzó por pedir 
paciencia: 11 ¡No nos apuremos~ 11. liLa evolución en las ideas se aproxima lt

• V más 
adelante, reiteró nuevamente: ti Pero no nos apuremos". La evolución debía 
cumplirse, pues era la ley del progreso. Ese llamado a la paciencia no se 
basaba, sin embargo, en la resignación, sino m~s bien en la seguridad de que 
pronto la situación cambiarla: "Las pequeñas manifestaciones del socialismo 
que hemos tenido en estos últimos meses, no son m~s que los prodromos de la 
gran hecatombe". "Va lo hemos dicho, la guerra europea vendr~ antes de 
terminar el siglo y sobre sus escombros humeantes todavla Se organizar~ la 
sociedad del porvenir sobre bases nuevas, con leyes protectoras e 
igualitarias, con rumbos fijos, nacidos de una nueva filosofla que ser~ la 
p~gina inmortal que enseñe al mundo de donde viene y adonde va, y que hay un 
Dios sin infiernos, un Dios justo y bueno, autor del Universo, y supremo juez 
que perdona las faltas cuando hay sinceros propósitos de enmienda". "El 
socialismo crece y echa hondas ralees en el organismo polltico social de la 
Europa". "Es él el que har~ flotar al viento la bandera de los nuevos 
principios humanos, es él, quien cual otro Moisés inscribir~ en sus tablas, la 
sublime divisa de la revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad". 
"los autores de la nueva era que se prepara, ser~n los socialistas, su 
filosofla: EL ESPIRITISMO".-

~ La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1878, 57-60. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1890, 279. 

-.La Ilustración Espirita, México, 1Q/7/1891, 7B-80. 
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Nemesio Uranga, en cambio, en su articulo "El realismo de 
camino de la lenta evolución pacifica al afirmar que si se 
amiga", el anarquista revolucionario desaparecía, 
"evolucionaría", en "anarquista evolucionaría". :xu 

Jesús", optó por el 
le tendía "una mano 
convirtiéndose en 

Quienes se oponlan al soclalismo, también se pronunciaban en favor de 
reformas. A fines de 1878, por ejemplo, La Ley de Amor de Mérida publicó una 
carta que Garibaldi -quien por entonces ya era esplrita- habla enviado desde 
Caprera, el 5/b/1878, a Dobelli, el representante de Italia en el Congreso de 
Berlln. Después de pedirle que publicara el contenido de la misma, le recordó 
que no hacia mucho habla alabado a dos emperadores, al de Alemania y al de 
Rusia, lI y no me pesa", pues ambos eran "verdaderamente beneméritos tl del 
progreso humano. "En tal caso creo no deber ser tenido por comunista 
intransigente, y poder dar un consejo'l al Congreso. "La preocupación general 
es hoy hallar el modo de enfrentar el socialismo". La manera de conseguirlo, a 
su juicio, era "muy f:"cil" y consistia en establecer cuatro medidas: lQ, 
abolir los ejércitos permanentes, lo que permitirla que quedaran los hombres 
necesarios para la agricultura, acabando de este modo con el pauperismo; 2Q, 
utilizar el hierro únicamente para la fabricación de arados y m~quinas, no de 
instrumentos de destrucción; 3º, "contentarse con comer lo necesario"; y 4Q, 
establecer el arbitraje internacional para la regulación de los litigloS entre 
las naciones, lo que acabaría con las guerras. Terminó su carta con una 
advertencia: "Si no se concede justicia a los esclavos, proclamaremos la 
revolución".S0'2 

Asl como Garibaldi rechazaba el socialismo, hubo otros que lo consideraban 
innecesario. En el ya citado articulo "Masonerla, Espiritismo y Liberalismo", 
ti rmado por "Varios Espiri tistas" de Gerona, éstos aseguraron que el 
Espiritismo se propon la "establecer en esta tierra el reinado de la libertad y 
fraternidad. De estas dos virtudes nace la verdadera igualdad a que aspira la 
clase obrera".~ 

La adhesión a los principios liberales fue, con mucho, la tendencia prominante 
dentro del movimiento espiritista mexicano. Asl lo creyó también el autor del 
articulo "Movimiento Espirita" publicado en enero de 1893, quien se preguntó 
con desal iento: "Será que ni siquiera hay el sentimiento del mutualismo?". 304 

Esto quedó ampliamente demostrado poco después, cuando a mediados de 1893 fue 
rechazado un proyecto que proponla el estableclmiento del mutualismo entre los 
miembros de la Sociedad Espirita Central y la creación de sociedades 
comanditarias. Mediante la protección de los asociados, el auxilio a viudas y 
huérfanos y la ayuda reciproca tanto material como intelectual, el proyecto 
pretendía contribuir al "cumplimiento del destino individual", desarrollar una 
labor de "educación soú"l", llevar a la práctica los principios de 

:so, La Ilustración ESl!lrita, México, lQ/8/1892, 91-95. 

302 La Ley de Amor, Mérida, 21/911878, 144. 

303 La IlustraClón ESl!lrlta, México, lQIl /1891, 88-91. 

... La Ilustración ESl!lrita, México, lQ/l/1893, lb. 
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fraternidad del Espiritismo y estimular la "asociación universal". Aunque 
contaba con el apoyo del dirigente Félix M. Alvarez, la iniciativa fue 
descartada, pues se consideró que el "amor universal" no debía ser restringido 
a los miembros de la Sociedad. Se optó, en cambio, por mantener el sistema de 
financiamiento libre y Yoluntario.~5 

Además del socialismo, existieron otras corrientes de pensamiento que 
ejercieron gran influencia en el espiritismo. Fue el caso del darwinismo y su 
idea de la evolución. Según la doctrina kardeciana -predarwinista-, expuesta 
por primera vez en El Libro de los Espíritus, el alma del hombre se encontraba 
originalmente en un estado de infancia en el que apenas destellaba su 
inteligencia. En esta primera fase, el Espíritu pasaba por una serie de 
existencias en otros mundos, que precedía al periodo de la humanidad 
propiamente tal. En otras palabras, el al~a era en su origen el principio 
inteligente de los seres inferiores de la creación en otros mundos. En la 
naturaleza, todo se encadenaba y tendia a la unidad. En esos seres de otros 
mundos se elaboraba el principio inteligente, individual izándose poco a poco y 
ensayándose en la vida. Este era, hasta cierto punto, un trabajo preparatorio 
como el de la germlnaclon, después del cual el principio inteligente 
experimentaba una transformación y se convertia en Espiritu. Empezaba para él 
el periodo de la humanidad, y con él la conciencia de su porvenir, la 
distinción del bien y del mal, y la responsabilidad de sus actos. Kardec 
explicó que nada de humillante tenía este origen para el hombre: "¿se creen 
humillados los grandes genios por haber sido fetos informes en el seno de su 
madre?". En esa admirable armonia del universo que hacia que todo fuera 
solidario en la naturaleza, se debía reconocer la grandeza de Dios. El periodo 
de la humanidad no empezaba en la tierra. Esta no era el punto de partida de 
la primera encarnación humana. Comenzaba generalmente en mundos inferiores. 
Sobre las existencias que precedian a su período de humanidad, el Espíritu del 
hombre no tenia conciencia después de la muerte, pues Sólo desde este período 
empezaba para él su vida de Espiritu, y apenas recordaba sus primeras 
existencias como hombre. Era lo mismo que el hombre que no se acuerda de los 
primeros tiempos de su infancia y menos aún del tiempo que ha pasado en el 
seno de su madre. Eso explicaba el que los Espiritus no supieran cómo habían 
principiado. Una vez entrado en el periodo de la humanidad, el Espíritu podía 
conservar vestigios de lo que era anteriormente en el estado 
"antehumanitario". Esto dependia de la distancia que separaba los dos períodos 
y el progreso realizado. Durante algunas generaciones, podía haber un reflejo 
más o menos pronunciado del estado primitivo. Nada se verificaba en la 
naturaleza por transición brusca. Siempre existían eslabones que ligaban las 
extremidades de la serie de seres y acontecimientos. Pero tales vestigios 
desapareclan con el desarrollo del libre albedrío. Los primeros progresos se 
realizaban lentamente, porque no estaban aún secundados por la voluntad. 
Seguia una progresión más rápida a medida que el Espiritu adquiria más 
perfecta conciencia de sI mismo. El hombre era un ser excepcional en el orden 
de la creación, pues tenía facultades que le distinguían de todos los otros 
seres y tenía otro destino. La especie humana era la que Dios había elegido 
para la encarnación de los seres que podían comprenderle. 

~. La Ilustración Espírita, México, 1Q/7/1B93, 212-214. 
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Esta concepción kardeciana predarwinista acerca del orIgen del espíritu 
humano, aunque proclamaba una "elaboración", "transformación" o "progresión" 
espiritual a lo largo de una cadena de encarnaciones que principiaba en seres 
inferiores, no incluía a los animales dentro de esta cadena. Cuando Kardec 
mencionaba a los "seres inferiores ll

, se referia a seres de mundos inferiores. 
La elaboración espiritual se daba, en consecuencia, al interior de la especie 
humana, incluyendo una fase prehumana no animal. 

Según Kardec, aunque la inteligencia humana y la animal eran muy diferentes, 
ambas tenían su origen en un principio único, el elemento intelIgente 
universal. En el hombre, sin embargo, la inteligencia experimentaba una 
elaboraCIón que la hacía superior a la del animal. la inteligencia humana era 
de orden moral; la del animal era práctica, limitada a la vida material, 
carf>lIte de conciencia moral. Dotados de un principio inteligente, los animales 
tenían, en consecuencia, un espíritu que era independiente de la materia y que 
sobrevivía al cuerpo como ser individual inmortal. Durante la muerte, sin 
embargo, los animales perdían temporalmente la conciencia de su yo. Su alma, 
por tanto, no podia elegir encarnarse con preferencia en un animal que en 
otro, pues su inteligencia estaba en suspenso. Existían EspírItus humanos 
especialmente encargados de esa labor, escogiendo una nueva encarnación a cada 
alma animal, de modo que pudieran continuar su elaboración. Kardec admitió, en 
efecto, por lo menos en un principio, que los animales estaban sujetos también 
a la ley del progreso. De ahí que existiesen mundos más adelantados que el 
nuestro, en donde los animales tenían formas más desarrolladas de 
comunicación. Pero siempre eran inferiores y estaban sometidos al hombre. Eran 
sus "servidores" inteligentes. Los animales progresaban, pero no en virtud de 
su voluntad (pues no tenían conciencia moral), sino "por la fuerza de las 
cosas ll

• las reencarnaciones no eran, pues, una expiación para ellos. 

El que los animales fuesen siempre inferiores al hombre, aunque perfeccionados 
en los mundos superiores, significaba para algunos espiritistas que Dios 
habría creado seres intelectuales perpetuamente condenados a la inferioridad, 
lo que parecía ser una contradicción con los principios de igualdad y progreso 
que regían su creación. El propio Kardec admitió que el origen del Espíritu 
era un enigma que aún permanecía como uno de los secretos de Dios. No era dado 
al hombre conocerlo de una manera absoluta, por lo que debía limitarse a 
suposiciones y a sistemas más O menos probables. los mismos Espíritus estaban 
muy leJOS de conocerlo todo y sobre lo que no sabían podían también tener 
opiniones personales. Kardec reconoció que, según algunos, el Espíritu no 
llegaba al período humano sino después de haberse elaborado e individualizado 
en los diferentes grados de los seres inferiores de la creación (incluyendo a 
los animales). El alma progresaba de un estado inferior a otro superior, a 
través de desarrollos que transformaban su naturaleza .... Según otros, el 

... A~n admitiendo 
el espiritismo no 
animaba el cuerpo 
río no remontaba 
espIrItista de la 
ascendente de la 
también era falsa 

la IIprogresión" espiritual a trav~s de tOdas ias espec.i~s, 
admitía la doctrina de la metempsícosis. El Espíritu que 
de un hombre no podía encarnarse en un animal. Así como el 
hacia su curso, el Espíritu no retrogradaba. la doctrina 

reencarnaCIón estaba fundada, por el contrario, en la marcha 
naturaleza y en el progreso del hombre. la metempsícosis 
en el sentido de la trasmIgración dIrecta del animal en el 
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Espíritu del hombre había pertenecido siempre a la raza humana, sin haber 
pasado por la serie animal. El primero de estos sistemas tenía la ventaja, 
según Kardec, de dar un objeto al porvenir de los animales, que formarían de 
este modo los primeros eslabones de la cadena de los seres pensantes. El 
segundo estaba, a su juicio, más conforme a la "dignidad humanal', y podia 
resumirse de la manera siguiente. Las diferentes especies de animales no 
procedían intelectualmente las unas de las otras por vía de progresión: el 
Espíritu de la ostra no pasaba a ser sucesivamente el del pez, del ave, del 
cuadrúpedo y del cuadrúmano. Cada especie era un tipo absoluto física y 
moralmente. Cada uno de sus individuos tomaba en la fuente universal la suma 
de principio inteligente que le era necesaria, según la perfección de sus 
órganos y el trabajo que había de realizar en los fenómenos de la naturaleza. 
Los de los mundos más adelantados que el nuestro eran igualmente especies 
distintas, apropiadas a las necesidades de aquellos mundos y al grado de 
adelanto de los hombres, de los que eran auxiliares. Pero espiritualmente 
hablando, no procedían en modo alguno de los de la tierra.~ No sucedía lo 
mismo en el hombre, cuya especie procedía de una serie de encarnaciones en 
varios mundos. Con respecto a su relación con los animales, aunque formaba 
evidentemente un eslabón de la cadena de los seres vivientes, bajo el punto de 
vista moral no existía solución de continuidad entre el animal y el hombre. El 
hombre poseía en propiedad un "destello divino" que le daba el sentido moral y 
un alcance intelectual que faltaba a los animales.~ 

En el caso de los espiritistas mexicanos, en la década de 1890 éstos ya se 
habían pronunciado en favor de una progresión espiritual a lo largo de todas 
las especies. La concepción kardeciana que consideraba a las especies como 
tipos absolutos tanto física como moralmente, fue reemplazada por una 
concepclon darwinista, la que era entendida no Sólo en términos biológicos, 
sino también espirituales. En "Génesis del Alma y su desenvolvimiento", Jesús 
Ceballos Dosamantes remontó esa progresión del espíritu a la célula del 
protococcus.- Epitacio Alvarez, en tanto, en "Algo sobre el génesis y la 
evolución del espíritu" planteó que el espíritu comenzaba su proceso evolutivo 
primero en la materia inorgánica (los minerales), luego en la vida vegetal 
(cuerpos protoplásmicos, organismos mono-celulares, poli-celulares) y 

hombre, pues implicaría la idea de fusión. Así como 
semejante fusión entre los seres corporales de las dos 
estaban en grados inasimilables, lo mismo sucedía con 
animaban. 

no podía verificarse 
especies debido a que 
los Espíritus que los 

~7 Posteriormente, Kardec simplificó este planteamiento en El Libro de los 
Mediums, al publicar una comunicación en la que se afirmaba que el alma de los 
animales no era perfectible, que su inteligencia era siempre la ~isma, que las 
especies eran estacionarias, tipos absolutos, y que no estaban sometidas a la 
ley del progreso. Allan Kardec, El Libro de los Mediu~s, NQ 234-236. 

AIlan Kardec, El Libro de los Espíritus, NQ 592-613. 

- La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1891, 357-360. . _." -- ... '_.~--, ~ 



128 

finalmente en la vida animal y humana."o Mois~s González tambi~n se sumó a 
esta tesis en uno de los artículos de su serie "El Gran Elemento Universal". 
Con respecto al hombre, afirmó que antiguos restos denotaban variedades 
humanas de un manifiesto estado de inferioridad, que se apro.imaban mucho a 
lilas salvajes actuales" y aún a los mislllos "changos antro-poides ". 
E.plicitando aún más esta idea, prosiguió diciendo que "es generalmente 
admitido hoy, por la ciencia, que el hombre primitivo tuvo su origen en la 
reencarnación, propiamente hablando, del chango antro-poide y que vivió antes 
del período glacial y desde el principio de la ~poca cuaternaria". 
Estableciendo la secuencia que había seguido el espíritu, afirmó que ~ste 
habia pasado, de reencarnación en reencarnación, por el mineral, el vegetal, 
el animal, el troglodita, el chimpance, el gorila, el giban, el limuriano, el 
antropoide, el hombre salvaje, el cafre, el esquimal y el patagón. Intentando 
imaginar el futuro de la humanidad, se preguntó: "<-cuál será el hombre de aquí 
a mil millares de años?u. En su opinión, éste encarnarla en un mundo que los 
telescopios no alcanzaban a ver, en otros sistemas ubicados a distancias 
inconcebibles, lI aún tomando el rayo de luz como velocidad'l. En comparación, 
éramos como IImicrobios que aún apenas comenzamos a saber qué somos".líU 

Junto con el darwinismo, se advierten tambi~n ciertos indicios de influencia 
spenceriana o darwinismo social entre algunos espiritistas. En un editorial 
titulado "La conciencia", Juan Cordero hizo en 1B7B un análisis histórico 
acerca del ori gen de la propiedad. Planteó que el "primer ti tulo" de ~sta 
había sido la ocupación y la fuerza. De ahí que estuviera desigualmente 
d,str,bulda entre los hombres. Mientras que los ricos ,nvocaban el derecho de 
propiedad y la protección de la justicia, los pobres condenaban la desigualdad 
y proclamaban la comunidad de bienes. Los ricos habían monopolizado la 
c,encia, las riquezas, el poder y la religión, constituy~ndose en "la clase 
reguladora". El respeto a sus vidas y haciendas había sido la mejor garantía 
de sus intereses. Este respeto se había convertido en una virtud, co.a lo 
habían sido antes el valor y la temeridad. En la clase proletaria, en tanto, a 
imitación de la privilegiada, se fueron creando las mismas consideraciones de 
conveniencia y utilitarismo, concluyendo por aceptar esta clase las mismas 
reglas de conducta de los ricos y, con ellas, id~ntica moral. Con respecto al 
espíritu desencarnado, planteó que: ·'teniendo la conciencia de su estado, no 
lucha ya por apoderarse de bienes materiales que no puede poseer ni disfrutar, 
tampoco puede preocuparlo el instinto de conservación, teniendo la convicción 
de su inmortalidad despu~s de sobrevivir a la catástrofe de la muerte. Más 
como no ha alcanzado los límites del adelanto y del bienestar, sigue en alas 
del egoísmo, trabaJando por su progreso y mejoramiento y no tiene más que dos 
fuentes inagotables de placeres: instruirse y hacer el bien". En el plano 
social, eKplicó que, "teniendo ligados sus intereses, el hombre tiene que 
ocupar~e de los demás al ocuparse de sí mismo y, por otra parte, la 
experiencia ha demostrado palmariamente que el bienestar general, es la más 

310 La Ilustración Espírita, M~.ico, 1Q/7/1B91, 86-B7; 1Q/8/1B91, 110-112. 

'11 La Ilustración Espírita, M~.ico, lQ/3/1893, 59-62. En esta misma línea de 
pensamiento, Madero postuló que el espíritu seguía una escala ascendente, 
desde el mineral, vegetal y animal hasta el humano. Tortolero, op. cit., 103-
104, 179-181. 
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segura e inagotable fuente del bienestar individual; de tal manera que la 
sabia naturaleza ha sabido encontrar en el egoísmo la fuente de la misma 
caridad, la más excelsa, sin duda, de todas las virtudes ll

•
312 

Con respecto al positivismo, éste tuvo como principales adversarios al 
catolicismo, el protestantismo, el espiritualismo krausista, el liberalismo 
espiritualista y el liberalismo radical. Este enfrentamiento no estuvo, sin 
embargo, exento de matices, pues debido a su anticlericalismo, los cuatro 
últimos se hermanaron con el positivismo que rechazaban. Debido a su oposición 
al materialismo y el agnosticismo, el espiritismo se colocó también en la 
barricada antipositivista. En todo caso, su rechazo al positivismo no fue 
completo. Compartía con éste su confianza absoluta en el progreso de la 
humanidad, en el carácter necesario de este progreso, en el papel fundamental 
que jugaba la ciencia en el desarrollo de las sociedades, en la imposibilidad 
de que hubiera algún tipo de regresión, en la existencia de leyes que regían 
este progreso, en la necesidad de conocer cuáles eran esas leyes y cómo 
funcionaban, pues de ese modo el progreso sería más acelerado. Sin embargo, lo 
que los espiritistas postulaban era que el progreso material y el avance 
cientlfico necesitaban de un principio espiritual que los animara y les diera 
sentido. El progreso al que aspiraban era espiritual y las leyes que lo regían 
también eran de índole espiritual.··· En este sentido, el espiritismo no Sólo 
era la filosofía de todas las filosofías y la religión de todas las 
religiones, sino que la ciencia de todas las ciencias, que incluía y daba 
sentido a todas las ciencias positivas hasta entonces conocidas. En otras 
palabras, no negaba el positivismo; planteaba su superación a través de una 
doctrina que respondía no sólamente al cómo sino al por qué de las cosas. 

En la primera sesión pública del Congreso Internacional Espiritista de 
Barcelona, efectuada el 8/9/1888 y presidida por el Dr. Huelbes Temprado en 
representación de la Sociedad Espiritista Española, éste '"indicó que el 
Espiritismo no acepta este nombre sino por razones históricas, puesto que no 
se limita a pretender conocer el espíritu sino el Universo en todo su 
contenido, armonizando y sistematizando las verdades halladas por las escuelas 
Sincréticas, Espiritualistas y Positivistas, y que no pueden ser antitéticas 
cuando no estudian sino aspectos diversos del gran Todo que nos envuelve y nos 
sustenta ..... • Entre las conclusiones aprobadas el 13/9/1888, el Congreso 
proclamó '"la existencia y virtualidad del Espiritismo con la ciencia integral 
y progresiva"'. También se dejó establecido que el Espiritismo constituía una 

La Ilustración Espírita, México, lQ/4/1878, 97-99 • 

••• La ley divina o natural incluía leyes tanto físicas como morales. Estas 
últimas eran: I Ley de Adoración, 11 Ley del Trabajo, 111 Ley de Reproducción, 
IV Ley de Conservación, V Ley de Destrucción, VI Ley de Sociedad, VII Ley del 
Progreso, VIII Ley de Igualdad, IX Ley de Libertad y X Ley de Justicia. Allan 
Kardec, El Libro de los Espíritus, NQ 614-919, 943-957; Conclusión, IV. Allan 
Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XII, NQ 11-16; Cap. XXII, NQ 
1-5; Cap. XXV, NQ 1-8 • 

... La Ilustración Espírita, México, lQ/IU1SSS, 246-253. 



130 

"ciencia positiva y experimental".'" Poco después, en el Congreso Espirita y 
EspIritualista Internacional de Paris, su presidente ejecutivo Julio Lermina 
pronunció una alocución en la sesión general del 15/9/1889, en la que hizo 
referencia a la "ciencia nueva" y a la "alianza de la fisiología y de la 
psicología", afirmando que ellos eran los "verdaderos positivistas u

.:n • 

En México, Juan Huss (Félix M. Alvarez) fue más explicIto al subrayar el 
carácter universal y totalizador del espiritismo: "Entre los hombres de 
elevado carácter personal y de recto criterio, es donde mayor campo hallan las 
doctrinas espiritas. La independencia del pensamiento, la estética del 
sentimiento y la rectitud de las voliciones constituyen su asiento y con él 
concurren en lo moral a la armonia de todas las relaciones biológicas. En la 
esfera de la realidad, es todo lo real; por eso constituye la ciencia integral 
y progresiva. Se adhiere al positIVIsmo, como método en el estudio de las 
CIencias naturales, haciendo de la Psicologia, una de ellas, la más 
importante. Acepta con Kant, el Criticismo, y desdeña la Metafisica construida 
a priori sobre toda contradicción al sensualismo. Si no toma como punto de 
partida el entimema de Descartes, se funda como Krause, en la noción yo, 
noción y verdad universal, objeto y sujeto de la conciencia y conciencia de 51 
misma. La Psicologia experimental, punto de partida del constructivismo, lo 
llevará a la Psicologia general y a la Fisica de los agentes universales. La 
Mecánica Psiquica le enseñará el dominio de la materia y al poner en sus manos 
los fluidos primitivos, le dará el cetro de las creaciones terrestres". "De la 
Psicologia experimental nace también la armonia de todas las esferas de la 
actividad y la voluntad halla naturalmente su meta. La Moral, en armonia con 
la realidad, no se halla en tradiciones, ni en libros que la conserven. El 
progreso, ley universal, cambia los Códigos y reforma los hábitos en armonia 
con el concepto cientifico de la realidad. Enseñando la Psicologia general el 
origen y destIno de cada ser Intelectual que se desarrolla en un perpetuo 
evolucionismo externo conservando perdurable individualidad, la Moral se 
ensancha y se eleva lógicamente al principio fundamental de la Caridad 
Cristiana". "La razón, atributo esencial de toda criatura humana, faro puesto 
por Dios en la conciencia, patrimonio de toda inteligencia y de ningún 
privilegio, se elevará a las más altas concepciones y regirá la vida y la vida 
se desenvolverá persiguiendo el ideal, y alcanzándolo en relación con el 
progreso conquistado. Pasarán algunos siglos, pero ¿qué son los siglos cuando 
hay una eternidad que les precede y otra eternidad que les sigue? ... ". "Por 
poco que el entendimiento se fije en el estudio de la época histórica presente 
hallará un estado critico que afecta todas las relaciones de la VIda humana. 
Nunca como ahora se han puesto en actividad las inteligencias; y nunca como 
ahora la Filosofia ha invadido todos los dominios de la realidad. A medida que 
la instrucción se difunde, las generaciones todas y todas las clases se 
atropellan en su marcha ascendente. Tudas las concepciones pretpnden el 
dominio de la inteligencia; y de su lucha pertinaz y sostenida brotan 
to~reote5 de luz qu~ hacen resplandecer aquí y allA verdades apenas 
entrevistas antes, o del todo desconocidas. Buscando el sensualismo todo lo 
que llama positivo, empuja las generaciones al progreso material; empeñado el 

>lO La Ilustración Espiri ta, México, lQ/4/1889, 377-378. 

... La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 1Q/12/1889, 233. 
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espiritualismo en contrariar todo el movimiento material alza la inteligencia 
señalando el cielo y unido el racionalismo a la ciencia lucha por armonizar el 
esplritu y la materia en todas las relaciones de la actividad humana". 
"Tremenda es la lucha [en esta torre de Babel de creencias y de miras ••• ]". 
liLa humanidad se espanta; pero de ese mismo choque brota una esperanza. La 
accian de la Providencia se muestra abriendo a la investigación horizontes mAs 
amplios y mtls bellos". "Para los hombres de ciencia ahl esttln los hechos; para 
los de sentimiento, ahl esttl la moral; para el que sufre, la Esperanza y para 
todos la Caridad" .317 Poco después, el mismo Juan Huss escribió que el 
Espiritismo era "la ciencia integral y progresiva" y que "todas las religiones 
positivas se inclinarán a sus pies, tarde o temprano, porque es la verdad 
real, analltica, positiva, tangible, y porque va paralelo con la ciencia. Lo 
que ésta domina es del dominio del espiritismo, y lo que ella repudia lo 
repudia éste. Esta es su fuerza y con ella cambiará la faz del planeta"."· 
Refugio!. Gonztllez, por su parte, planteó que: "En cuanto a [ ••• ] la no 
exclusión de las escuelas positivista y espiritista, estamos perfectamente de 
acuerdo [ ••• ], pues creemos que al dominio del positivismo pertenece todo lo 
que puede llevarse al terreno práctico de la comprobación científica" .'" 

Algunos autores franceses fueron más allá todavia, planteando en 18B7 la 
existencia de un "positivismo espiritualista".l2O El 10/9/1B88, en la tercera 
sesión pública del Congreso Internacional Espiritista de Barcelona, el 
Vizconde de Torres Solanot afirmó que el Espiritismo representaba "una grande 
aspiración que responde a una necesidad histórica", agregando que "es 
doctrina, es filosofía, es ciencia"; "armoniza la Ciencia con la Religión y da 
una fe racional"; 11 es el Positivismo espiritualista, que aporta a la 
psicología los elementos de un estudio propiamente experimental"; "es una 
nueva Revelación. Será la Religión del porvenir".321 

.17 La Ilustración Espirita, México, 1º/1/1890, 269-271. 

.lO La Ilustración Espirita, México, 1º/3/1890, 341-342 • 

... La Ilustración Espirita, México, 1º/3/1892, 303-308. 

~ En ese sentido se pronunciaron los periódicos La Presse Libre de Parls, 
L'Ere Nouvelle de Bourdeos y La Vie Posthume de Marsella. La noticia fue 
publicada por El Criterio Espiritista de Madrid en enero de 18B8 y reproducida 
por El Progreso de Mayagües, Puerto Rico, de donde la tomó La Ilustración 
Espirita, México, 1º/11/lB88, 217. 

n. La Ilustración Espirita, México, 1º/12/1B8B, 246-253. Aunque Madero no 
llegó a utilizar el término de positivismo espiritualista, si afirmó que "el 
Espiritismo es hijo del positivismo moderno y debe Su advenimiento a la 
observación metódica de fenómenos que en épocas anteriores fueron declarados 
sobrenaturales; de esta observación se pasó a la experimentación, y una vez 
que se hubo experimentado lo suficiente se agruparon los fenómenos semejantes, 
se dedujeron las leyes a que obedeclan y de este conjunto de leyes, armónicas 
entre si y por medio de la lógica más rigurosa, se llegó a formar un cuerpo de 
doctrinas, un sistema filOSófico completo, que tiene por base la ciencia, la 
razón, y por tendencia la religión ( ••• )", Propuso, en consecuelll:ia~ que.fi...,= .. 
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En el enfrentamiento con el positivismo y el materialismo, los esplritistas 
fueron los únicos en preconizar no sólo la e.istencia de una realidad 
espiritual autónoma que sobrevivia a la muerte carnal, sino la de una 
permanente influencia de aquella sobre la materia.~ En efecto, la doctrina 
kardeciana se diferenció de otras escuelas espiritualistas al postular la 
e.istencla de dos realidades, una espiritual (en donde residla el principio 
inteligente) y otra material (inerte), ligadas ambas por una tercera, la 
periespiritual (principio vital). Un análisis más profundo revela, sin 
embargo, que Kardec admitió la existencia de un unico elemento universal, 
princlpio elemental de todas las cosas y de toda materia. No está claro si el 
elemento universal era lo mismo que el fluido universal o si este últlmo tenia 
su origen en la materia universal, después de "ciertas modificaciones". 
Etereo, sutil e imponderable, este fluido se encontraba en un estado de 
condensación Que lo acercaba, hasta cierto punto, a la materia propiamente 
dicha. No perceptible por los sentidos -sólo por sus efectos-, resulta dificil 
e.plicar su naturaleza, pero tanto el fluido electrico como el fluido 
magnetico eran manifestaciones del fluido universal. Una de sus principales 
caracterlsticas era su capacidad para modificar sus propiedades. En efecto, la 
propia materia compacta era una modificación del fluido unlversal, cuyo estado 
normal era el etereo. Aún asl, Kardec se mostró renuente a definirlo como 
materia, e.plicando que si lo fuese realmente, no habrla razón para que no lo 
fuese tambien el esplritu. E.isten varias razones que e.plican esta confusión: 
la poca claridad de las comunicaciones espiritistas recopiladas por Kardec 
(los Esplritus insistlan en que 105 hombres se preocupaban demasiado por las 
palabras); los misterios que aún no deblan ser revelados (por la incapacidad 
de los hombres para comprenderlos); la insistencla de Kardec en no profundizar 
en ciertos temas relacionados con el origen de las cosas (por carecer de 
suficiente información); y su apego a la tradición escolástica tomista 
(esplritu y materia como realidades opuestas). Aún asl, al definlr el fluido 
universal ya sea como elemento universal o como materia universal modificada, 
Kardec abrió la posibilidad para que el propio esplritu fuese definido como 
tal. 

El fluido universal ocupaba un lugar central en la doctrina kardeciana por 
otras dos razones. Por una parte, en el fluido universal residla el principio 
vital (tambien llamado fluido vital), del que cada ser orgánico tomaba un 
parte. Cuando la materia inerte se descomponla, el principio vital volvla a la 
masa del fluido universal. Por otra parte, era la substancia con la que el 
Esplritu formaba su cuerpo fluldico o periesplritu. En efecto, la materia 

Espiritismo era una "religión científica". Memoria del Segundo Congreso 
Espirita de Me.ico. Marzo 31 a abril 15 ~e 1908, Me.ico, Tipografla Artlstica, 
1910, 124-125, 130. 

~ lilas Espíritus ejercen en el mundo moral y hasta en el fi~iLU 
incesante; obran sobre la materia y el pensamiento, y constituyen 
poderes de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de 
ine.plicados o mal e.plicados hasta ahora, y que Sólo en el 
encuentran solución racional". Allan Kardec, El Libro de los 
Introducción, VI. Con respecto a la actuación de los Esplritus 
fenómenos de la naturaleza, veanse 105 NQ 536-540. 

una acci~n 
uno de los 
fenómenos, 

espiritismo 
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propiamente tal estaba demasiado condensada para que el Espíritu pudiese tener 
acción sobre ella. Necesitaba, en consecuencia, una envoltura fluldica IIsemi
material" que le sirviese de instrumento para actuar sobre la materia sólida. 
Ese cuerpo fluídico o periespíritu era, además, su vehículo de transmisión del 
pensamiento (como lo era el aire para el sonido). Esto se debía a que, no 
obstante ser invisible para nosotros, el fluído o periespíritu no dejaba de 
poseer algunas de las propiedades de la materia. Era el periespíritu o cuerpo 
fluídico lo que permitía que el Espíritu no fuese una abstracción o una 
posibilidad latente, sino un ser limitado, circunscrito y actuante. Mediante 
su cuerpo fluídico, el Esplritu obraba sobre la materia, de manera similar a 
como la electricidad o la luz -ambos imponderables- ejercían acción física y 
química sobre la materia ponderable. La materia sutil e invisible del 
periespíritu no tenía la tenacidad ni la rigidez de la materia compacta; era 
fle.ible, e.pandible, se distendía o estrechaba, se transformaba y se prestaba 
a todas las metamorfosis, según la voluntad del Espíritu que obraba sobre él. 
Podía incluso pasar del estado fluídico al estado sólido mediante su 
condensación y luego revertir el proceso. Cuando el Espíritu se encarnaba en 
un cuerpo orgánico sólido, lo hacía revestido de su propio cuerpo fluídico. 
Esto le permitía no sólo animar de vida a la materia orgánica inerte, sino 
también ejercer control sobre ella. 

En el espíritu residía el principio inteligente del universo. En otras 
palabras, la inteligencia era un atributo esencial del espíritu. El Espíritu -
espíritu individualizado- era un ser moral, distinto e independiente de la 
materia, que sobrevivia a la muerte corporal, conservando su individualidad 
inmortal. La misma definición era válida en el caso de los animales, con 
excepción de la conciencia moral. Aunque Kardec lo definió como inmaterial -no 
era palpable-, reconoció que el espiritu era "algo", pues la nada no existia. 
Si utilizaba el término inmaterial, era porque su esencia difería de todo lo 
que conoclamos bajo el nombre de materia. Pero no era propiamente inmaterial, 
sino más bien incorporal (de ahl su necesidad de un cuerpo fluídico que le 
permitiera individualizarse como Espíritu). Puesto que el espíritu era algo 
("materia purificada", etérea, más sutil todavía que el periesplritu), surgió 
la interrogante de si no sería más e.acto y menos e.puesto a confusión el 
designar ambos elementos generales, materia y espíritu, con las palabras 
"materia inerte" y "materia inteligente".. Aunque 105 Espíritus opinaron que 
sólo era cuestión de palabras, Kardec fue partidario de conservar los términos 
de materia y espíritu, pues eran realidades diferentes. Debían, en 
consecuencia, ser considerados como dos principios constitutivos del 
universo. 321 

En el propio Libro de los Espíritus, Kardec reconoció que e.istían 
espiritistas partidarios de lo que llamó "sistema del alma material", según el 
cual el Espíritu y el periesplritu eran lo mismo, pues formaban un todo 
homogéneo, de naturaleza material, más o menos esencial, es decir etérea, 
según el grado de su depuración. Según Kardec, "este sistema no invalida 

~ Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, Introducción, 11, VI; NQ 17-34, 
60-75, 76-82, 88-95, 135-146, 282-284, 427, 585-606. Allan Kardec, El libro de 
los Mediums, NQ 1-6, 53-59, 74-81. Allan Kardec, El Evangelio según el 
Espiritismo, Cap. XXl/lI, NQ 9-10, 14; Cap. XXI/III, NQ 5. 
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ninguno de los prIncipios fundamentales de la doctrina espiritista, porque 
nada cambia el destIno del alma; las condiciones de su vida futura son siempre 
las mismas". nComo se ve, de eso no se deduce ninguna consecuencia, y no 
hubiéramos hablado de ello, si no hubiésemos encontrado personas inclinadas a 
ver una nueva escuela en lo que en definitiva, solo es una simple 
interpretacIón de palabras. Esta opinión, muy restringida por cierto, aunque 
fuese más general, no constituiría una escision entre los espiritistas, así 
como las dos teorlas de la emisión o de las ondulaciones de la luz, no la 
constituyen entre los flsicos. Los que quiSIeran formar partido separado por 
una cuestión tan pueril, probarlan por lo mismo, que dan m~s importancia a lo 
accesorio que a lo principal". Kardec estimaba, sin embargo, que la negación 
del periesplrItu significaba admitir que, en los fenómenos de apariciones 
tangibles, era el propio Esplritu el que se solidifIcaba y desagregaba y por 
tanto desorganizaba.~4 Otra consecuencia que Kardec no señaló fue que, al no 
existir periesplritu, el principio vital pasaba a ser un atributo del 
Esplritu. La dualidad se daba, en consecuencia, entre una materia Sólida 
inerte y una materia etérea viva e inteligente. 

Fue esta última tendencia minoritaria la que acabó por imponerse. Haciendo un 
balance del espiritismo en 1887, El Criterio Espiritista de Madrid informó que 
La Presse L,bre de Parls, L"Ere Nouvelle de Bourdeos y La Vie Post hume de 
Marsella desarrollaban la nueva concepción del "positivismo espiri tualista", 
afirmando la existencia de una única sustancia que a través de evoluciones 
sucesivas conclula por intelectualizarse y personal izarse, haciéndose 
conSCIente, racional y de progreso individual indefinido. SD Algún tiempo 
después, en el Congreso EspIrita y Espiritualista Internacional de Parls, en 
la seSIón general del 15/9/1889, el Dr. Huelbes Temprado afirmó: "Creemos 
nosotros los españoles que no hay ya para qué volver a las añejas discusiones 
sobre el Esplritu y la Materia; pues no son m~s que dos aspectos o formas de 
una sola sustancia universal, infinita, eterna; manifestación total y perfecta 
de [Dios]" .... 

En "Génesis del Alma y su desenvolvimiento", publicado en 1891, el mexicano 
Jesús Ceballos Dosamantes planteó que eXIstla una substancia única e infinita, 
una de cuyas modalidades era la "materia sólida". La otra modalidad de la 
unidad substancial era la "materia esencial" que llevaba el principio 
consciente que aspiraba a la plenitud de conciencia: era la materia esencial 
del alma. Con respecto al origen de nuestro planeta, explICÓ que ést~ se habla 
formado a partir de una nebulosa, desde donde habla salido una substancia 
única, todavía indiferenciada, masa que se había "concretado" en un esferoide, 
subdividiéndose en "tipos minerales" de varios "estados flSICOS" y de la cual 
se "arrancó en desprendimiento etéreo" la esencia anímica. En cuanto al origen 
de Id vida, plant~ó que mientras no hubo vida org~nica en la tierra, la 
esencia anímica circundó en masa al núcleo planetario. Aunque esa esenCIa 
contenla la energla del principio inteligente, éste era ciego e inconsciente 

.. 4 Allan Kardec, El Libro de los Mediums, NQ 50-51. 

~ La Ilustración EspIrita, México, 19/11/1888, 217. 

La Ilustración EspIrita, México, lQ/l/1890, 278-279. 
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todavla. El primer paso para que se originara la vida org~nica fue cuando la 
esencia anímica movió e impulsó a la materia sólida para que ésta se 
constituyera en su primer vehículo, subdividiéndose en IIgérmenes" 
individuales, siendo su "primer molde" la célula del protococcus. Cuando ya 
existió lo que seria su "envoltura sólida tl

, el fluido anímico "compenetró" la 
célula. En aquel "supremo instante" comenzó la vida org~nica y con ella el 
II pr incipio indestructible", eterno, de la individualidad consciente, es decir, 
el alma. Aunque rudimentaria en su origen, actuando inconscientemente, esta 
individualidad lentamente fue progresando, encarnando y desencarnando en los 
diferentes e infinitos tipos org~nicos, haciéndose m~s y m~s consciente, hasta 
llegar a integrar plenamente los atributos de su conciencia: intelecto, 
sentimiento y voluntad. Ceballos Dosamantes explicó, por último, que debido a 
que la esencia espiritual era muy tenue y delicada, necesitó una substancia 
fluida m~s densa que la esencia espiritual y m~s etérea que la materia 
sensible carnal. Esta substancia fue el periesplritu, "dócil a las m~s 

preciosas mutaciones que la energla pslquica podla imprimirle".~ En este 
planteamiento no queda claro, sin embargo, a partir de qué momento la esencia 
espiritual necesitó de un periesplritu. Teniendo en cuenta que la "esencia" o 
"fluido" anlmico contenla tanto el principio inteligente como el principio 
vital, tampoco queda clara la naturaleza de ese periesplritu que, según la 
doctrina kardeciana tradicional, era en donde residla el principio vital. 

Epitacio Alvarez, en tanto, en "Algo sobre el génesis y la evolución del 
espiritu", comenzó estableciendo que en el espacio infinito existían, "desde 
toda eternidad", dos clases de materias enteramente simples o elementales. Una 
de ellas, la materia bruta inanimada, era la fuente desde donde emanaban, 
según la manera de agrupación de sus ~tomos, todos los cuerpos brutos 
inanimados. La otra, la materia pslquica o substancia del esplritu, era el 
elemento de los cuerpos animados o dotados de vida. Aclaró que no existla 
oposición "de substancia" entre ambas materias. Sólo tenían di ferencia "en 
ciertas propiedades primeras y esenciales". La materia pslquica tenia 
propiedaees eternas, no adquiridas, de poder sentir y querer, germen desde 
donde se desarrollarlan m~s tarde, durante el proceso evolutivo de esta 
materia, la conciencia y el pensamiento, la voluntad y la memoria, la idea y 
la razón. Antes que apareciera la vida, ambas materias estaban mezcladas, 
amalgamadas "de toda eternidad" y formaban el mundo corpóreo inanimado. La 
materia pslquica no estaba individualizada. No querla ni sentla, pues lo que 
determina la individualidad sensitiva y consciente son los fenómenos con que 
el mundo exterior impresiona al ser animado. La materia pslquica, por tanto, 
al estar confundida con la materia inanimada, no podla recibir las impresiones 
del mundo exterior. No estando individualizada, ese mundo no existla para 
ella. 

Posteriormente, cuando las condiciones flsico-qulmicas permitieron a la 
materia pslquica cierto grado de semi individualización, aparecieron los 
"esbozos" de la vida. Esta fue definida por Alvarez como "materia pslquica en 
acción ll

, aclarando que "en manera alguna" era el "insostenible y metafísico 
fantasma de la fuerza vital". Según el autor, se podla decir que esta materia 
pslquica dormla en el mineral, soñaba en el vegetal, se despertaba en el 

~ La Ilustración Espirita, México, 12/4/1891, 357-360. 
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animal y se abria a la luz de la inteligencia y del amor en el hombre. En 
otras palabras, la materia psiquica o substancia del espiritu comenzaba su 
proceso evolutivo, formando primero la "vida mineral", luego la vida orgánica 
y después la vida intelectual, que era donde se constituia en espiritu 
pensante y consciente de si mismo. Con respecto a la "vida mineral", planteó 
que en la materia inorgánica, la vida apenas se manifestaba: los cristales, 
por ejemplo, tenian la propiedad de reproducirse, reintegrarse y cicatrizar 
sus "heridas". En cuanto a la vida orgánica, afirmó que el Bathybius, 
protoplasma de los mares árticos, habia sido la primera individualización de 
la materia psiquica, el primer organismo vivo. Agregó que el carbono, el 
hidrógeno, el oxigeno, el azoe y otros elementos simples se habian unido para 
formar el Bathybius por "generación espontánea". Pero aclaró que la vida no 
habia sido la resultante quimica de esta combinación. Los átomos de materia 
psiquica contenidos en los elementos simples quedaron con "cierta libertad" 
para moverse, atraerse y formar un cuerpo que pudo comenzar a obrar sobre esa 
porción de materia. Fue en ese momento cuando la vida se manifestó. Aclaró, 
sin embargo, que aunque la materia psíquica se individualizó, era todavía 
"impura", pues contenla materia bruta. A la muerte del Bathybius, éste se 
descompuso. El alma todavla inconsciente se separó del Bathybius "bastante" 
saturada de materia bruta y prosiguió su evolución en el medio inorgánico. 
Debido a la persistencia de los más aptos en la lucha por satisfacer las 
necesidades de la vida y a la adaptación a las condiciones de la naturaleza 
ambiente, esta alma se volvió a unir a otro cuerpo protoplásmico que ya estaba 
animado de materia pslquica. Esta última quedó sometida a la que se le unia, 
que vino a ser el alma directriz debido a que estaba más adelantada, tenía más 
experiencia y a que sus instintos o tendencias, en combinación con las leyes 
de la selección natural y adaptación a las condiciones externas, provocaban en 
mayor grado la transformación de su organismo, es decir, su progreso. En el 
caso de que la materia psiquica no hubiera adquirido nuevos instintos o 
tendencias durante su evolución en el medio inorgánico, se fusionaba con la 
materia psiquica existente, formando una sola alma por la falta de 
diferenciación de ambas materias psiquicas. Esta fusión también se producia 
cuando dos o más porciones de materia pslquica no diferenciadas en instintos o 
tendencias, provenientes ambas de la descomposición de cuerpos protoplásmicos, 
se encontraban en el medio inorgánico. Esta fusión dejaba de producirse cuando 
la materia pslquica adquiria la personalidad consciente. La evolución 
prosegula con el regreso al medio inorgánico y la posterior unión a cuerpos 
protoplásmicos, organismos mono-celulares y finalmente la encarnación en 
organismos poli-celulares. En éstos últimos, la materia psiquica dominaba 
sobre muchas almas: todas las almas celulares que formaban la vida puramente 
orgánica del cuerpo en que actuaba. Según aclaró Alvarez, ésto también era 
aplicable al caso del organismo humano. En su evolucion, la materia pslquica 
dJ4uir"1a u conquistaba la conciencia de su individualidad ~n las encarnaciones 
en "organismos elevados de los individuos 2oo1ógicos tl

• La posterior evolución 
intelectual suponia un mayor grado de depuración de la materia bruta y la 
encarnación del espíritu pensador en el organismo humano.~ ~n un discurso 

~ En este articulo fechado en Méxicu, el 15/6/1891, el autor explicó que éste 
era sólo un bosquejo de trabaJO, una sinópsis de las ideas que profesaba 
acerca del origen y desenvolvimiento del espiritu. Agregó que '"el desarrollo 
de nuestra tesis sobre materia tan ardua; y las razones clentíficas y 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-1 
~';---'--"" 

I 

137 

pronunciado en la noche del 31/3/1892, en la velada organizada por la Sociedad 
Espírita Central en honor de Allan Kardec, Epitacio Alvarez volvió a referirse 
al tema, planteando que en el espacio infinito no había más que materia y sus 
propiedades. El espíritu era materia imponderable, con propiedades eternas de 
poder sentir y reaccionar, y que había adquirido la conciencia a través del 
proceso evolutivo. Era substancia material, etérea e inteligente. Era también 
inmortal e indestructible, pues era un axioma científico el que no se pudiera 
crear ni destruir materia.~ 

No todos, sin embargo, fueron partidarios de materializar el espíritu. Moisés 
González explicó que lo que él llamaba "Gran Elemento Universal" era lo que 
otros autores denominaban éter, cosmos o "materia radiante ll

• Agregó que a 
partir de éste, obedeciendo a leyes desconocidas, un '"gran agente" formaba, 
combinaba, construia y daba lugar a millares de "modos de movimiento" que 
constituían los cuerpos, seres y objetos. Explicó, por último, que ésto se 
lograba a través del análisis y síntesis de todos los elementos, "nunca 
materiales y sí positivamente sustanciales'".~ Va en su primera obra, Allan 
Kardec había establecido, en virtud de las comunicaciones por él recopiladas, 
que la materia elemental primitiva (o fluído universal) tenía Sólo dos 
propiedades esenciales: la fuerza y el movimiento. Todas las restantes 
propiedades eran efectos secundarios que variaban según la intensidad de la 
fuerza, la dirección del movimiento y la disposición de las moléculas. Esta 
era la explicación científica de cómo un Espiritu desencarnado o un medium 
magnetizador podían, mediante sus respectivos cuerpos fluídicos, trasformar 
las propiedades de los objetos sólidos.~l Esto es concordante con la 
explicación de Moisés González en orden a que los cuerpos, seres y objetos 
eran "modos de movimiento". Su verdadera innOvación consistió en Que, a Su 
juicio, los elementos involucrados Ilnunca [eran] materiales y 51 positivamente 
sustanciales". 

En la obra de Allan Kardec siempre existió una contradicción no resuelta. Va 
vimos que, aunque creía en la existencia de dos principios constitutivos del 
universo (materia inerte y espíritu inteligente), a los que agregó un tercero 
(fluído vital), no pudo dejar de reconocer que todos ellos eran modificaciones 
de un mismo principio material original. Esta contradicción se debió a la 
creencia de Kardec en que todo lo existente en el universo era "algo", pOr 
tanto, algún tipo de materia, incluído el espíritu (que era una materia '"muy 
madi ficada'" , al extremo de que "casi" no lo era). Moisés González representa 
un intento de dar solución a esta contradicción, afirmando que, en el origen 
al menos, nada era material, todo era sustancial. En el extremo opuesto se 
encontraban quienes decidieron resolver la contradicción kardeciana sentando 

filOSóficas en que ella se apoya, las conocerán más tarde nuestros lectores, 
cuando demos publicidad a un trabajo inédito que tenemos sobre tal asunto". la 
Ilustración Espírita, México, lQ/7/1891, 86-87; 1Q/8/1891, 110-112. 

~ la Ilustración Espírita, México, lQ/5/1892, 13-20. 

~ la Ilustración Espírita, México, 1Q/3/1893, 59-62. 

~1 Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, NQ 29-34. 
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las bases de un sistema que podemos d,,"ominar "espiritualismo 
el EspIritu es materia psIquica individualizada, autónoma del 
de naturaleza inmortal, destinada a la perfección intelectual y 

materialista tl
: 

cuerpo carna 1, 
moral. SS2: 

Vemos, pues, que en el movimiento espiritista eKistieron diversos matices y 
tendencias, a veces divergentes y contradictorios. En el aspecto polltico, 
aunque plenamente identificado con el movimiento liberal, el espiritismo no 
mostró especial predilección por algunas de sus corrientes. Entre las 
espiritlstas se encontraban tanto liberales radicales intransigentemente 
anticlericales, como moderados, partidarios de la conciliación, con tlntes a 
veces positivistas y porfiristas. 

En este sentido, su identificación con el liberalismo fue más bien en términos 
ideológicos y culturales, que polltico partldistas. El contraste con el 
protestantismo es evidente: según ha planteado Bastian, las congregaciones -no 
lmportando la denominación a la que pertenec1an- se sumaron a los núcleos 
liberales radicales anticlericales, convertiéndose luego en antiporfiristas. 
MAs todavía, su arraigo en los sectores populares rurales provocó que esas 
congregaciones se mostraran especialmente proclives a constituirse en las 
bases sociales en que se apoyaban caciques llberales radicales regionales; lo 
mismo ocurrió, en algunos grandes centros urbanos, con su red educacional 
transformada en clientela polltico electoral.~ Debido a su estructura 
Jerarquizada, la masonerla también se constituyó en clientela polltlCa, 
especlalmente en sus más altos grados administrativos. Diferente fue la 
situación al nivel de las logias, que mostraron un alto grado de diversidad en 
sus tendencias liberales. El espiritismo, sin una base soclal que aportar en 
términos corporativos, no formó parte de clientelas pollticas, ni de facciones 
liberales. En cuanto grupo soclal, los espiritistas mexicanos se constituyeron 
en una microcultura dentro de la cultura de la modernidad liberal, 
compartiendo paradigmas báslCOS comunes, pero también develando tensiones al 
interior de ésta. Esto lo llevó a establecer relaciones ambivalentes con el 
Estado liberal (que aseguró la libertad de propaganda y de reunión, pero 
penalizó la fraudulenta invocación de los espIritus), la prensa liberal (que 
lo reCIbió con simpatIa y hostilidad), la masonerla (estableciendo relaciones 
de convergencia polltica y de divergencia en el plano de los principios de 
organización), el protestantismo (avivando los conflictos doctrinarios con 
propósitos proselitistas) y el socialismo (aceptando en teorla el mutualismo y 
el cooperativlsmo, pero subordinándolos a una moral individualista). El 
espiritismo fue también capaz de generar sus propias propuestas, todas ellas 
de gran originalidad, que lo llevaron más allá de los lImites estrechos de un 
espiritualismo convencional. Fue el caso, por ejemplo, del darwinismo 

~ En el Segundo Congreso Nacional EspIrita de 1908, Francisco l. Madero apoyó 
esta tesis sin enrontrar oposición: el espíritu tuvo su origen en la materia, 
es decir, en la nebulosa que formó a. nuestro planeta; en otras palduf"as, la. 
materia se transformó en espíritu, en un proceso de evolución que lo 
transformó en el principio que animaba a las plantas, los animales y 
finalmente el cuerpo humano. Memorla del Segundo Congreso, 154-155. 

~ VéaGe, rne ejemplo, Bastian, los Disidentes, 105-106, 185-186, 201, 249-
250. 
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materialista. 

el positivismo espiritualista 
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y el espiri tualismo 

3. Cambios en la identidad religiosa: la conversión espiritista desde otros 
campos religiosos 

Gilberto Giménez ha planteado que el proceso de constitución de la identidad 
religiosa se define por la pertenencia a un grupo espacialmente situado; por 
referencia a un marco de ideas trascendentes a través de la adhesión a una 
comunidad imaginaria; y por contraste, pues la identidad es diferenciadora. La 
identidad religiosa es, en consecuencia, locativa, selectiva e integradora. En 
cuanto a los cambios que experimenta la identidad religiosa, se producirian 
por mutación, asimilación y conversión.~ 

En un articulo firmado por J. Case, éste afirmó que desde su origen, la 
I1doctrina" habla tenido "gran resonancia" y habla conquistado a "un pueblo 
numeroso y heterogéneo" compuesto de los "crédulos" que siempre iban tras lo 
maravilloso; los libre pensadores deístas que "vagaban ociosos fuera del 
dominio de los cultos reconocidos"; los ex católicos, cuya fe se habia agotado 
de un modo natural o después de una catástrofe "demasiado" cruel; los 
lIutopistas soñadores de lo ideal", últimos restos del sansimonismo que 
buscaban "en la vida ulterior y en la pluralidad de existencias, la futura 
realización de la felicidad inútilmente perseguida en la tierra"; los tristes, 
desalentados, enfermos e inconsolables, "ya sin fuerzas para orar, con Sólo el 
recuerdo del Que había fallecido"; los escépticos, diletantes, "anémicos lI

, 

minados por la "sombria curiosidad" por el más allá; y, finalmente, los 
positivistas resueltos a no creer nada más que en hechos palpables, que 
pudiesen ser sometidos a una demostración práctica.~~ 

Estas diversas opciones religiosas no respondieron, sin embargo, de la misma 
manera ante el avance del espiritismo, dado los diferentes niveles culturales 
y sociales que presentaban entre si y al interior de ellas mismas. 

A fines de 1878, Santiago Sierra hizo un interesante análisis de los sectores 
de la sociedad mexicana que eran más receptivos a la propaganda espirita. En 
primer lugar, mencionó a los "semicatólicosu

, a quienes subdividió en 
católicos liberales ilustrados y en católicos indiferentes. Los primeros 
abrigaban la "ilusión ll de conciliar el catolicismo con los principios 
liberales y mantenian una constante tendencia a mitigar los rigores de las 
enciclicas y los syllabi papales, paliativos con que trataban de aminorar el 
"absurdo de ciertos misterios". Aún asi, se libraba en ellos una lucha 
interior entre el acatamiento a una autoridad absoluta que les negaba el 

.... Gilberto Giménez, "Cambios de identidad y cambios de profesión religiosa", 
mimeo, México, 1993; "La religión como referente de identidad", mimeo, México, 
1993. 

""" J. Case, "Una Expedición en Busca del Alma", publicado en El Universal, 
México, 11/1/1891, y reproducido en La Ilustración Espirita, México, 
lQ/2/1891, 30~-308. 
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derecho al examen y su adhesión al principio de la libertad de pensamiento y 
culto. Santiago Sierra advertla que los "semi católicos" 1 i berales ilustrados 
eran conscientes de que su Iglesia no iba por buen camino, por lo que hacian 
una "tácita condenación de sus cóleras y extravíos". La segunda fracción de 
"semicatólicos ll estaba constituida por quienes nunca habian hecho un examen 
siquiera superficial de los articulas de su fe. Eran "algo indiferentes" al 
credo romano: se decian católicos sin necesidad de creer, por ejemplo, en la 
infabilidad papal e ignoraban que de hecho estaban fuera de la comunión. 
Sierra concluyó que poco se necesitaba para hacerles prescindir de todas sus 
demás creencias, a las que permanecian fieles "más por costumbre que por 
resolución". Según Santiago Sierra, para esa "considerable fracción" de la 
sociedad mexicana, el espiritismo era I'como una tabla salvadora en el 
naufragio de todas las ilusiones". 

Con respecto a los protestantes, Sierra admitió que sus pastores practicaban 
una propaganda liberal que era digna de aplauso, pero Sólo hasta cierto punto, 
pues no se podian abolir algunos dogmas y conservar otros. De ahi que, en su 
opinión, muy pocas personas ilustradas engrosarlan las filas del 
protestantismo, pues raro seria el libre pensador que abdicara su razón ante 
la autoridad de la Biblia; reconoció que tenia mayor éxito, por una parte, 
entre la gente que habia logrado "elevarse a la concepción" de que el 
catolicismo era absurdo, pero sin darse cuenta de las limitaciones del propio 
protestantismo y, por otra, entre aquella que no habia sido evangelizada o que 
lo habia sido con descuido por el catolicismo. Esto llevaba a Sierra a 
conclui r que muchos prasél i tos se afi 1 iaban IItransi toriamente" al 
protestantismo, lIesperando alcanzar el pleno uso de sus facultades". 

En tercer lugar estaba una fracción de los materialistas. Según Sierra, nada 
era más frecuente que ver a jóvenes recientemente "emancipados del yugo de la 
superstición" optar con "singularisimo entusiasmo" por las doctrinas 
materialistas. Algunos de ellos desconocian casi todos los problemas 
filOSóficos que se encontraban en debate, pues los fundamentos racionales no 
eran determinantes en su conducta.~ Eran libre pensadores que Sólo habian 
demolido su antigua fe. Esto hacia "en extremo fácil" hacer de ellos deCididos 
espiritas, aceptando "con júbilo" un credo que tanto satisfacía las ideas de 
justicia, llbertad y progreso. 

Entre los sectores que rechazaban el espirItismo, Sierra mencionó a los 
católicos que, independientemente del grado de su ilustración, aceptaban sin 
vacilación todos los dogmas; a los hombres de ciencia materialistas, que 
consideraban la vida psiquica como una resultante de las funciones 
fisiológicas del cerebro; a los positivistas, renuentes a entregarse a 
"especulaCIones metafísicas"; y a luo;;. espiritualistas, que si bien creian pn 
el alma y en su inmortalidad, no admitian la posibilidad de que las almas 

Nos encontramos aquí ante el caso de una "conversión" al materialismo que 
produ~e al nivel emotivo-afectivo. En este sentido, el materialismo debe 
analllddu como un sistema simbólico cuasi religioso. 
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pudieran manifestarse de modo alguno.~ 

De lo anterior se desprende que, más que anomia religiosa, lo que determinados 
sectores sociales y culturales e.perimentaron fue un proceso de desplazamiento 
de sus representaciones y expresiones religiosas a campos religiosos -o cuasi 
religiosos- que sentian más acordes con los procesos de secularización y 
modernización de la sociedad. 

Estos desplazamientos simbólicos a nuevos campos religiosos no se tradujeron, 
sin embargo, en una completa desestructuración de las antiguas 
representaciones y e.presiones religiosas a las que hablan adherido antes de 
su conversión. Los nuevos conversos no abandonaron completamente sus 
anteriores prActicas ni dieron una nueva significación a todas sus 
representaciones. En el campo simbólico -al igual que en otros campos-, 105 
cambios nunca son completos. Hubo casos extremos como el de protestantes que 
se hicieron espiritas, sin por ello abandonar el protestantismo. 
Probablemente, hubo también católicos que se convirtieron al espiritismo sin 
abandonar el catolicismo. Esto nos obliga a revisar el concepto de identidad 
religiosa: ésta no siempre se define por referencia a un marco de ideas 
trascendentes; en ciertos sectores sociales y culturales, mucho mAs 
importantes suelen ser las prácticas simbólicas; ésto explica la pertenencia 
de un mismo individuo a comunidades imaginarias que sustentan, al nivel 
racional-intelectual, sistemas de representaciones opuestos. 

III ESTRUCTURA SOCIAL DEL MOVIMIENTO ESPIRITISTA 

1. Elites sociales 

Desde un principio, los espiritas fueron identificados con un muy bien 
determinado sector de la sociedad. El Demócrata escribió: tilos espiritas, como 
ha dicho muy bien el ilustrado Juvenal, son personas instruidas que saben 
razonar, y entre ellos se encuentra una selecta parte del talento de nuestra 
sociedad".l La Revista Universal, por su parte, afirmó que el espiritismo I'se 
ha desarrollado rápidamente en Tabasco, en sus hombres acaso más eminentes, 
que en su ciencia y en su prestigio hallan el más eficaz apoyo para la 
propaganda".' En enero de 1877, comentando 105 progresos alcanzados en el año 
anterior, el Circulo Peralta de Mérida, Yucatán, hizo notar los buenos 
resultados obtenidos en la Isla de Carmen, Campeche, 105 que se hablan logrado 
"gracias a la cultura de sus habitantes ll

•
3 

cm Santiago Sierra, "El campo enemigo", articulo fechado el 4/10/1878 y 
remitido desde Santiago de Chile. La Ilustración Espirita, México, 19/1/1879, 
1-8 . 

• La Ilustración Espirita, México, 19/10/1872, 136. 

, La Ilustración Espirita, México, 19/7/1875, 224. 

3 La Ley de Amor, Mérida, 20/1/1877, 1-6. 
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pudieran manifestarse de modo alguno.~ 

De lo anterior se desprende que, más que anomia religiosa, lo que determinados 
sectores sociales y culturales experimentaron fue un proceso de desplazamiento 
de sus representaciones y expresiones religiosas a campos religiosos -o cuasi 
religiosos- que sentian más acordes con los procesos de secularización y 
modernización de la sociedad. 

Estos desplazamientos simbólicos a nuevos campos religiosos no se tradujeron, 
sin embargo, en una completa desestructuración de las antiguas 
representaciones y expresiones religiosas a las que habian adherido antes de 
su conversión. Los nuevos conversos no abandonaron completamente sus 
anteriores prácticas ni dieron una nueva significación a todas sus 
representaciones. En el campo simbólico -al igual que en otros campos-, los 
cambios nunca son completos. Hubo casos extremos como el de protestantes que 
se hicieron espiritas, sin por ello abandonar el protestantismo. 
Probablemente, hubo también católicos que se convirtieron al espiritismo sin 
abandonar el catolicismo. Esto nos obliga a revisar el concepto de identidad 
religiosa: ésta no siempre se define por referencia a un marco de ideas 
trascendentes; en ciertos sectores sociales y culturales, mucho más 
importantes suelen ser las prácticas simbólicas; ésto explica la pertenencia 
de un mismo individuo a comunidades imaginarias que sustentan, al nivel 
racional-intelectual, sistemas de representaciones opuestos. 

111 ESTRUCTURA SDCIAl DEL MOVIMIENTO ESPIRITISTA 

1. Elites sociales 

Desde un principio, los espiritas fueron identificados con un muy bien 
determinado sector de la sociedad. El Demócrata escribió: "105 espiritas, como 
ha dicho muy bien el ilustrado Juvenal, son personas instruidas que saben 
razonar, y entre ellos se encuentra una selecta parte del talento de nuestra 
sociedad".1 La Revista Universal, por su parte, afirmó que el espiritismo "se 
ha desarrollado rápidamente en Tabasco, en sus hombres acaso más eminentes, 
que en su ciencia y en su prestigio hallan el más eficaz apoyo para la 
propaganda".' En enero de 1877, comentando los progresos alcanzados en el año 
anterior, el Circulo Peralta de Mérida., Yucatán, hizo notar los buenos 
resultados obtenidos en la Isla de Carmen, Campeche, los que se habian logrado 
"gracias a la cultura de sus habitantes".3 

= Santiago Sierra, "El campo enemigo", articulo fechado el 4/10/1878 y 
remitido desde Santiago de Chile. la Ilustración Espirita, México, lQ/l/1879, 
1-8 • 

• La Ilustración Espirita, México, lQ/10/1872, 136. 

, La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1875, 224. 

3 La Ley de Amor, l1érida, 20/1/1877, 1-6. 
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Pero la doctrina espirita se propagó no solamente entre quienes formaban parte 
de la élite detentadora de la cultura y la ciencia. En un balance de lo 
alcanzado por el espiritismo hasta diciembre de 1873, los RR. de La 
Ilustración Espirita, después de reconocer complacidos la general aceptación 
de la doctrina espirita entre los artesanos, hicieron notar que ésta era "más 
visible [ .•• ] aún en las clases acomodadas [ ••. ] se sabe que las más altas 
notabilidades del foro, de la tribuna parlamentaria, de la literatura, de la 
administración, de las ciencias y de las artes, se inclinan abiertamente al 
Espi ri tismo". 4 

El 15 de enero de 1873, en carta dirigida al presidente de la Sociedad 
Espirita Española, Vizconde de Torres Solanot, la Sociedad Espirita Central 
fue mucho más espec1 fica: "Cábenos el gusto de contar en nuestro seno a 
médicos, militares, ingenieros, abogados, artistas, industriales y periodistas 
distinguidos, en la seCCión militante; y entre los que no combaten 
directamente, pero que apoyan con su influencia moral la marcha de los 
principios, adviértense también a las más prominentes ilustraciones pollticas 
y literarias del país, y en nuestra sociedad hay españoles, mexicanos, 
franceses, ingleses, alemanes e italianos".~ 

Esta satisfacción se manifestó repetidamente. Comentando la apariCión de dos 
periódicos espiritas en Alvarado, Veracruz, y en San Juan Bautista, Tabasco, 
La Ilu'itración decia: "El movimiento espirita en Tabasco, se inicia bajo 
excelentes auspicios: las personas más recomendables por su saber y posición 
social, se han puesto a la cabeza de los nuevos paladines de la verdad".· Y 
en otro ámbito, al participar la noticia del fallecimiento a fines de 1873 de 
dos señoras espiritas, una en Guanajuato, la otra en México, el periódico hizo 
notar que "ambas personas perteneclan a familias de honorables e ilustrados 
adeptos del ESpi ri tismo". 7 

En 1891, Félix M. Alvarez afirmó que, mientras el protestantismo se contentaba 
con la Biblia y vivia tranquilo -el metodismo al menos- "entre el común de los 
mortales", el espiritismo se apoyaba en la ciencia y en todos los ramos del 
saber, por lo que se desarrollaba "entre las clases ilustradas"." En 1892, 
Refugio l. González aclaró que no se necesitaban aptitudes fisicas o 
medianimicas para ser espirita, pero si era necesario tener aptitudes 
intelectuales, pues no se podla ser espirita si se carecia del deseo de 
investigar, seriedad, instrucción sufIciente y capacidad de estudio en 
general. Con respecto a la aptitud moral, afirmó que no se podia ser espirita 

• La Ilustración Espirita, México, 15/12/1873, 389-390. 

~ Ld Luz en México, Mé~icOi 73/1/1873, 1-2. 

• La Ilustración Espirita, México, lQ/8/1875, 254-255. 

7 La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1874, 16. 

• Juan Huss, pseudónlmo d .. FéllK M. Alvarez, La Ilustración Espirita, México, 
lQ/6/1891, 34-36. 
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en medio de la relajación de costumbres y el desenfreno 
Indirectamente, por tanto, se requeria disponer de un cierto 
que en la mayor parte de los casos -aunque no siempre- estaba 
pertenencia a determinados sectores sociales. 
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de pasiones.' 
nivel cultural, 
asociado con la 

Las razones de la presencia del espiritismo en la clase "selecta", 
"acomodada", lIinstruida", lIilustrada ll

, eran para los espiritas, evidentes. En 
un editorial de La Ilustración Espirita se afirmaba que el espiritismo habia 
nacido y crecia entre la clase ilustrada porque tenia por aliada a la ciencia 
y se apoyaba en hipótesis racionales, de acuerdo con sus más modernas 
conclusiones.'o Junto a estas consideraciones sociales y culturales, eKistlan 
otras de Indole polltica e ideológica. Describiendo la Ciudad y Puerto de El 
Progreso, Yucatán, de muy reciente fundación, La Ilustración Espirita comentó: 
"reúne en su seno una selecta sociedad cuyo amor al trabajo y a la 
civilización le ha hecho adoptar con entusiasmo la creencia espirita. La 
libertad de conciencia es ahi absoluta, y puede asegurarse sin vacilar que la 
inmensa mayorla de los habitantes son espiritas, masones o· libre
pensadores ll

." 

Esta doble condición socio-cultural y politico-ideológica de la clase 
ilustrada librepensadora como sector privilegiado de la propagación del 
espiritismo e.plica la estrecha relación de éste con las sociedades 
propiamente urbanas. E.istlan circulas espiritistas en las grandes ciudades, 
generalmente las capitales de los Estados, asi como en otras de mediana 
importancia. Pero esta clase ilustrada no estaba solamente en las ciudades de 
cierta envergadura, sino también en una variante muy particular del fenómeno 
urbano, el de las pequeñas ciudades, villas y pueblos. 

Los mecanismos mediante los cuales las microsociedades ilustradas de estas 
localidades entraban en contacto con los sectores ilustrados de los grandes 
centros urbanos están bien descritos por Emilio Carsi, el espirita de 
Teziutlán, Puebla. Casos como éste debieron e.istir muchos. Suponemos qúe en 
la misma situación estuvieron Má.imo Duverney, de Camargo; A. Romain, de 
Tampico; B. L. de la Barra, de Matamoros; Antonio Batis, de Salinas del Peñón 
Blanco; Julia Rangel de Velázquez, de la villa de San Felipe, entre otros 
muchos. 12 

Esta vinculación del espiritismo con determinados sectores sociales no sólo 
fue el resultado de su mayor receptividad cultural, politica e ideológica. La 
propaganda fue conscientemente dirigida hacia esos sectores. El 10/7/1872, 
asistieron a una sesión organizada por el Circulo de La Luz, de la Cd. de 
Mé.ico, varios incrédulos, "todas personas respetables de nuestra sociedad": 

, 
La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1892, 45-48. 

10 La Ilustración Espirita, Mé)(ico, lQ/5/1878, 129-131. 

n La Ilustración Espl ri ta, Mé)(ico, lQ/8/1875, 256. 

•• Véanse, más adelante, los capitulas correspondientes a la geograt1a 
espiritista. 
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las señoras V. G. Z., D. M., V. A., J. L., L. H. Y J. J. Y los señores R. G. 
Z., S. M., A. H., L. G. C., entre otros. Al dar esta noticia, La Ilustración 
terminó invitando a quienes quisieran conocer privadamente los nombres, a que 
concurrieran a la agencia del periódico." A fines de 1889, el Presidente de 
la Sociedad Espirita Central recordó en su memoria anual que Refugio l. 
González habia organizado, hacia algunos años, sesiones "que llamaron la 
atención pública y aún de personas de elevadisima posición oficial"." Famosa 
fue también la Invitación que a fines de 1891 hizo Laureana Wright a varios 
médicos -entre ellos, el Dr. Porfirio Parra-, redactores de periódicos y 
abogados, además de poetas amigos de la escritora, para que presenciaran una 
sesión de espiritismo en su casa." 

2. Profesiones y actividades 

Con respecto a las profesiones y actividades a las que se dedicaban los 
espiritistas, sólo de una minoria disponemos de información. Cabe hacer notar 
que muchos profesionales evitaban dar a conocer su identidad. En enero de 
1889, Refugio l. González declaró que en paises en donde aún imperaba el 
fanatismo, un gran número de médicos eran espiritas "vergonzantes", por temor 
a perder sus clientelas.'· En 1892, Laureana Wright de Kleinhans amplió este 
comentario, aunque desde una postura más comprensiva, afirmando que conocia a 
varios empleados, profesores y profesoras, "a quienes se hace una guerra 
sorda", "personas a quienes se han retirado los trabajos de que vivían", 
médicos y abogados que ocultaban sus convicciones, por temor de ser declarados 
herejes, brujos o locos, perdiendo a sus clientelas, como ya habia 
sucedido. 17 

Una lista de profesiones y actividades a las que se dedicaban los espiritistas 
fue entregada en agosto de 1888 por un espirita de Veracruz apellidado De 
Lagrange, de profesión meteorólogo. En un tono algo jactancioso, afirmó que 
habia hecho muchos adeptos entre los pobres y también entre personas de 
lIeducación o de ciencia". Entre ellos, se contaban "un sacerdote, un 
farmacéutico, dos médicos, un venerable de la logia masónica, V. M., muchos 

'3 La Ilustración Espirita, Méwico, lQ/8/1872, 106-107. 

,. La Ilustración Espiri ta, MéKico, lQ/2/1890, 286 bis-287 bis. 

,. A dicha sesión, efectuada el 16/11/1891, asistió, además del dr. Porfirio 
Parra, "una veintena de personas", incluyendo varios otros doctores en 
medicina, abogados, escritores, poetas, redactores y propietarios de ~ 
Universal, El Siglo XIX y El Partido Liberal. Entre ellos, Heriberto Barrón, 
Adolfo Duclós Salinas, Rafael Reyes Spindola, Enrique Sort de Sanz, Urbina, 
dr. Juan N. Arriaga, dr. José B. Hernández y dr. IgnaCIO Maldonado y Morón. La 
Ilustración Espirita, Méwico, lQ/12/1891, 240-241; IQ/I/1892, 262, 270-271; 
IQ/3/1892, 303-308. 

•• La Ilustración Espirita, Méwico, IQ/I/1889, 286-287. 

17 La Ilustración Espirita, Méwico, IQ/9/1892, 127-128. 
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católicos y protestantes que se 
masones, un capitán de navio 
equipajell .1. 
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cuentan por millares, tres abogados, muchos 
muy incrédulo, su segundo y @l guarda-

Entre quienes formaban parte de los sectores vinculados al poder politico, 
además del propio Benito Juárez, se encontraban: José Maria Vigil, diputado 
suplente por Guadalajara para el primer Congreso Constituyente de 1857, fue 
varias veces diputado propietario en el Congreso de la Unión; Antonio Santoyo 
fue diputado al Congreso de Querétaro; Nicolás Pizarra fue Oficial Mayor del 
Ministerio de Justicia, primer magistrado suplente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y diputado al Congreso de la Unión; Pedro 
Castera fue diputado al Congreso de la Unión; Justo Sierra, diputado al 
Congreso de la Unión, fue años más tarde magistrado de la Suprema Corte y 
subsecretario y ministro de Instrucción Pública; el general Protasio Gu@rra 
fue gobernador de Yucatán, además de diputado por Yucatán al Congreso de la 
Unión; Manuel Foucher fue gobernador interino, vicegobernador y gobernador de 
Tabasco; Manuel G. Lama fue secretario general de Gobierno en Michoacán, dos 
veces diputado al Congreso de la Unión, gobernador interino de Michoacán y 
senador durante tres periodos por la misma entidad; Joaquln Casa sus fue 
secretario de Gobierno en Tabasco; Agustin Padilla fue jefe superior de 
Hacienda del Estado de Jalisco y diputado y senador al Congreso General de la 
Republica; N. L. fue senador; Carlos Pacheco, varias veces gobernador, fue 
secretario de Fomento; Ignacio Mariscal fue ministro de Relaciones; Eduardo 
Zárate, regidor del Ayuntamiento de México y diputado al Congreso de la Unión; 
Magin Lláven, diputado al Congreso de la Unión; Antonio Cisneros Cámara, jefe 
polltico en el Partido de Progreso y secretario particular del gobernador de 
Yucatán; Ambrosio Cervera, regidor del Ayuntamiento de Mérida. No tenemos 
mucha información sobre espiritistas que cumplieran funciones en la 
administración pública. Esta se limita a José Sánchez Arreola, oficial de la 
Secretaria de Gobierno de Michoacán, Francisco Gerardo Gómez, empleado de la 
Secretaria de Hacienda en Ciudad de México, y José Bernardo Aragón, empleado 
de la Contaduria Mayor de Hacienda. 

Sabemos, además, de varios militares de alta graduación, algunos en activo, la 
mayoria retirados, que aceptaron la doctrina espirita. No conformaron 
propiamente un sector profesional, ni todos ellos se dedicaron a la actividad 
militar. Algunos habian abrazado la carrera de las armas tempranamente; otros 
llegaron a ella por la fuerza de las circunstancias; vinculados muchos de 
ellos al quehacer politico, varios otros lo estaban más bien al mundo de la 
cultura. Ellos eran: el general Refugio I. González, el general Manu@! Plowes, 
el general Jesús Mendoza, el general Calixto Bravo, el general Protasio 
Guerra, el general Sóstenes Rocha, el general Anastasia Aranda, @l general 
Juan Ramirez, el general Carlos Pacheco, el general JuliAn Grajales, @l 
coronel Juan Amador, el coronel Plutarco Navarro, el coronel Alberto Santa Fe, 
el coronel Pedro C. Contreras, el coronel Mario E. Santa Fe, el teniente 
coronel E. Carel la, el teniente coronel Francisco Gerardo GÓmRZ, el comandante 
Pedro Castera y, en un nivel inferior, el capitán Adelaido 5. Cardona. 
Probablemente también fueron espiritas el general F. R. y el coronel A. 5. Con 

.0 "Les spirites' de la Vera-cruz", Revue Spirite, Paris, octubre 1888, nQ 19, 
584. La !lustración Espirita, México, 12/12/1888, 253-254. 
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respecto al coronel Ambrosio de Dios, aunque ignoramos si era o no espirita, 
sabemos que se dedicó a la curación mediante la imposición de manos. 

Entre los espiritas que alcanzaron el grado de licenciado se encontraban: 
Benito Juárez, Juan Cordero, Joaquin Calero, Manuel Armendáriz, Nicolás 
Pizarro (primer magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal), Joaquin Claro Tapia (quien sirvió varias judicaturas), 
Justo Sierra (fue ministro de la Suprema Corte de Justicia), Eduardo Zárate, 
Magin Lláven, Sóstenes E. Cháves (juez civil de Aguascalientes), Ignacio 
Mariscal, Rafael de Zayas Enriquez (juez federal), Carlos Sánchez Aldana, 
Manuel G. Lama (magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Michoacán), Jesús F. Nieto, José A. Meza, José de la Paz Alvarez, Rodulfo G. 
Canton, AntoniO Cisneros Cámara, Valentin de la Torre, José Pastrana Neyra 
(Procurador de Justicia en Chihuahua), Ignacio Mercado Mogado (defensor de 
pobres ante los jurados populares), Joaquin Sandoval, Gabriel Castillo y 
Agapito Guarneros. Aunque José Maria Vlgil Interrumpió sus estudios de 
jurisprudencia en la Universidad de Guadalajara cuando estaba próximo a 
finalizar la carrera, llegó a ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Podemos Incluir, además, a Vlctor Manuel Lláven, estudiante de 
derecho. Posiblemente el Lic. Miguel Alvarez también era espiritista. 

Con respecto a los médicos, un sector profesional que gozaba de tanto o mayor 
prestigio social, sabemos que eran espiritas: el Dr. Laurent Dupré, el Dr. W. 
C., el Dr. Jaime Puig Monmany, el Dr. José Puig Monmany, el Dr. J. R. Simoni, 
el Dr. R. Sauri, el Dr. Crescencio Col in, el Dr. Juan 6. Puron, el Dr. 
Gregario Porchini, el Dr. Marchena, el Dr. Juan N. Arriaga, el Dr. Fernando 
Lescale, el Dr. Miguel Parra, el Dr. Alfonso Herrera, el Dr. Daniel Vergara 
López, el Dr. Juan N. Loza, el Dr. Dámaso C. Tijerina, el Dr. Agustin Galindo 
y el Dr. L. E. Calleja (sobre quien tenemos dudas acerca de su nacionalidad). 
Probablemente también eran espiritistas, el Dr. Antonio Medina, el Dr. 
Saturnino Alvd y el estudiante de medicina Santiago Villalobos Sosa. 

Entre los ingenieros, paradigmas de la modernidad, estaba un pequeño pero 
significativo número de espiritas: el ing. Pedro Castera, el ing. Ignacio 
Ceballos Dosamantes, el ing. Agustin Arellano, el ing. Abundio Verde, el ing. 
Fernando Ferrari y Pérez, el ing. José Bernardo Aragón, el ing. Lauro Aguirre 
y el ing. Mario E. Santa Fe. 

Siempre dentro del área cientifico profeSional, estaban Alfonso Herrera, 
farmacéutico y naturalista; Lázaro Pérez, quimico farmacéutico; De Lagrange, 
meteorólogo; y José Tamborrel, miembro en Jalapa de la Sociedad Geográflca
Exploradora de la República. 

Entre los espiritas que se dedicaban a la activi·dad empresarial se 
encontraban: Alphonse Denné, importante comerciante de Guanajuato; Tomás 
Hernández Aguirre, propietario de un establecimiento de Joyeria y reiojeria 
ubicado frente a la Iglesia La Profesa, en la Ciudad de México; Amilcar 
Roncarl, empresario teatral en la Ciudad de México; Alfonso Lagrange, uno de 
los dueños de la Tipografia del Comercio, de A. Lagrange y Hno., en Monterrey; 
Rodulfo 6. Canton, propietario de la Librerla -e imprenta- Meridana de Canton, 
y concesionario del ferrocarril de Mérida; Honorato Quinard, industrial; 
Francisco l. Madero, hacendado en Coahuila; Celso Vega, ranchero en el Estado 
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de Mé.ico. Posiblemente también eran espiritas Ignacio Cumplido, propietario 
de la imprenta que llevaba su nombre en Ciudad de Me.ico; y Tomás Urrea, un 
rico ranchero de Sonora. En un nivel microempresarial, estaban los fotógrafos 
J. Antonio Carriedo, Narciso Arteaga y un señor Nieto. 

Vinculados tanto a la actividad empresarial como al quehacer poli tic:o y 
cultural se encontraban los periodistas o publicistas. Muchos de los 
dirigentes y propagandistas del espiritismo se dedicaron ellos mismos a 
escribir, editar, financiar y publicar sus propios órganos de difusión y 
propaganda." También en la prensa independiente o "profana" se encontrab;¡n 
periodistas espiritas. Los RR. de La !lustración declararon que "sin temor de 
equivocarnos, podemos asegurar que hay muy pocas redacciones en que no 
contemos con algunos adeptos de Allan Kardec"." Esto e.plica los muy 
favorables comentarios que sollan aparecer cada cierto tiempo en periódicos 
liberales de la Ciudad de Mé.ico y de los Estados. 

De los profesores, un sector que desde el punto de vista social, cultural, 
ideológico y polltico desempeñó un importante papel de transformación, 
disponemos de pocos antecedentes: el propio José M~rla Vigil fue un respetado 
catedrático -y director de bibliotecas-, primero en Guadalajara y luego en la 
Ciudad de Mé.ico. Alfonso Herrera era, al igual que Vigil, profesor en la 
Escuela Nacional Preparatoria; Manuel G. Lama fue profesor de derecho en el 
Colegio de San Nicolás, en Morelia, Michoacán. Dolores Hernández era profesora 
de dibujo en la Escuela Normal para Señoritas en la Cd. de Mé.ico. Agustln 
Monteagudo fundó en esta misma capital un establecimiento de educación 
espirita, acompañado de la sra •. Dolores vda. de Tabera e hija, esta última 
profesora titulada. Sabemos, además, que Monteagudo daba clases como profesor 
de idiomas y que tenia un empleo en la Biblioteca Nacional. Juan Herrasti y 
Benigno González eran profesores en el Colegio de Puebla: el primero, de 
ciencias geográficas, y el segundo, de flsica. Mayores antecedentes tenemos 
acerca de Yucatán. Entre los espiritas de ese Estado se encontraba J. Jacinto 
Cuevas, profesor de música y director de la Academia de Música del 
Conservatorio de Mérida; Rodolfo Menéndez fue profesor y director del Liceo 
Público de Niños de Izamal y, posterior-mente, Visitador General de las 
Escuelas del Estado. Su cuñada Angela González de Menéndez era directora del 
Liceo Público de Niñas, también en Izamal. Aunque no era propiamente profesor, 
vinculado a este sector se encontraba Juan Domlnguez Cuevas, bibliotecario del 
Gabinete Público de Lectura del Conserv~torio de Mérida. 

Merece destacarse en este ámbito La Siempreviva, sociedad fun~ada en 1870, en 
Mérida, Yucatán, por un grupo de profesoras encabezado por las srtas. Rita 
Cetina Gutiérrez y Gertrudis Tenorio Zavala, quienes además de dedicarse a las 
actividades literarias, musicales y feministas, sostenlan una escuela y una 
publicación periódica. En 1877, fundaron el Instituto Literario de Niñas. Por 
sus inclinaciones liberales, sufrieron los ataques de los sectores católicos 
de Yucatán. En 1878, merecieron una nueva reprobación social por haber formado 

,. Sobre los periódicos espiritistas publicados en Mé.ico entre 1868 y 1895, Y 
sus respect i vos cuerpos de redacci ón·, véanse los capl tulos correspondientes. 

20 La Ilustración Espirita, MéKic:o, 12/12/1872,. 172. 



148 

partedel cortejo -todas yestidas de blanco,el color simbólico del espiritismo
en los funerales del maestro J. Jacinto Cuevas, uno de los "fundadores" del 

espiritismo en Yucatán. 2l 

Siempre en el campo de la cultura, los espiritas también tuvieron 
representantes en el arte, especialmente en la literatura: José L. Monroy, 
Rodolfo Menéndez, Diego Bencomo, Luis G. Rubin, Santiago Sierra, eran poetas; 
Pedro Castera, poeta, cuentista y novelista; Francisco de P. Urgell, 
noyelista; Catalina Zapata, Soledad Manero de Ferrer, Laureana Wright de 
Kleinhans, escritoras; Refugio l. González, dramaturgo; Heriberto Barrón y 
Rodulfo G. Cantan, literatos; Antonio Cisneros Cámara, poeta y dramaturgo; 
Rafael de Zayas Enrlquez, poeta, novelista, dramaturgo y periodista; J. 
Jacinto Cuevas, músico. Debemos también mencionar aqui al historiador -y 
cuentista- Justo Sierra y al escritor, poeta, periodista e historiador José 
Maria Vlgil. 

Vinculados cultural y socialmente tanto a la élite como al mundo popular, se 
hallaba otro tipO de artistas: a mediados de 1B76 eXlstia una compañia de 
artistas dramáticos, todos espiritas, que en sus horas libres se dedicaban al 
estudio y a la práctica del espiritismo. Debido a que no tenian residencia 
fija, dieron a su circulo el nombre de Circulo Ambulante. D 

3. Las clases medias 

Los estratos que genéricamente han sido englobados en las denominadas clases 
medias, han ocupado tradicionalmente un lugar estratégico dentro de las 
sociedades, engrosando tanto las clases culturalmente "selectas" e incluso 
económicamente "acomodadas" de la sociedad, como los sectores social y 
cul turalmente "populares". Resulta di ficul toso, sin embargo, uti !izar este 
concepto debido a que no existe una necesaria correspondencia entre los 
niyeles socioeconómicos y los culturales. En efecto, aunque en una proporción 
importante los espiritas formaron parte no sólo de la élite cultural de la 
sociedad, sino también de las clases económicamente "acomodadas", muchos otros 
de los espiri tas "i lustrados" pertenecian más bien a sectores medios 
empobrecidos. 

Aunque el término no era muy utilizado en la &poca, las clases medias tuyieron 
una significatiya representación dentro del espiritismo mexicano. La única 
mención expresa en la prensa espiritista de la categoria clase media la 
encontramos en una "revista del año de 1877" hecha por el Circulo Peralta de 
Mérida. AIl1 se reconocla que el espiritismo habia hecho "algunos progresos" 
en el Estado de Yucatán durante 1877, "especialmente entre la clase media de 
nuestra sociedad ll

• 2S 

21 Menéndez, eg. e i t. , 142-143, 148-149. La Ley de Amor, Mérlda, 19/5/1878, 
77-80; 21/8/1878, 126-128. 

22 La Ley de Amor, Méri da, 1QI7/1876, 104. 

Z1 La Ley de Amor, Mérida, 15/V1878, 1-4. 
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Ejemplo de la difusión del espiritismo en las clases medias empobrecidas es la 
sra. L.L., quien "gozaCba] de una mediumnidad preciosa en el estado de 
sonambulismo magnético" y que participaba en el Circulo La Luz, en la Ciudad 
de México: fue descrita como "una señora harto desgraciada; relt!gada al olvido 
por su esposo, devora en secreto con la mayor resignación, la más espantosa 
miseria"." En un circulo de Mérida, probablemente el Circulo Peralta, habla 
varios hermanos que experimentaban grandes dificultades para adquirir los 
recursos indispensables para la diaria subsistencia.~En Tampico, el pequeño 
circulo Amor del Prójimo, presidido por R. Romain, contaba con una 
extraordinaria medium. Era viuda, madre de una numerosa familia, "bastante 
pobre", sin otros recursos que los que por si sola podla proporcionarse.» 
Estos espiritas que sufrlan penurias económicas, no necesariamente perteneclan 
a las clases populares. Lo más probable es que hayan pertenecido a los 
estratos medios. Joaquln Calero, nacido en Mérida, Yucatán, contaba cómo su 
madre, "sin recursos y viuda, con seis hijos pequeños, se consagró 
heroicamente a su sostenimiento y a darles una educación nutrida en la ciencia 
del siglo y en la virtud de la eternidad".~ La también yucateca Catalina 
Zapata escribió su primera novela, en 1864, para asl obtener recursos "que 
aliviaran la triste situación de su familia".a En algunos casos, se trataba 
de sectores medios empobrecidos que, debido a una educación esmerada, al 
talento tempranamente demostrado y al apoyo recibido de las personas 
indicadas, pasaban a formar parte de las élites culturales y sociales, e 
incluso pollticas. Joaquln Casa sus , después de cursar sus estudios 
preparatorios en Mérida, debió vender todas Sus pertenencias para poder viajar 
a la Ciudad de México, con excepción de El Cit!lo y el Infierno, de Allan 
Kardec, que habla comprado en 1876 con su primer salario.~ 

En otros casos, existió una correspondencia t!ntre los niveles económicos y 
culturales al que perteneclan los espiritistas. En el Circulo Hidalgo, parte 
importante de sus integrantes no Sólo perteneclan a estratos económicamente 
medios, sino que manifestaban un nivel cultural también medio." 

Existe información que apunta en el sentido de que algunos circulos estaban 
compuestos por personas de distinta posición social, económica y cultural. 
Esto es especialmente claro en el caso de los mediums. Debido a la dificultad 
para encontrar y desarrollar facultades medianlmicas que dieran satisfacción a 

.. La Ilustración Espirita, Mexico, 15/2/1873, 210-211. 

~ La Ley de Amor, Mérida, IQ/I/1876, 5-6. 

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/I/1877, 18-19. 

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/5/1890, 11-12. 

a Iguiniz, op. cit., 398-399. 

~ Carlos Tello Dlaz, El Exilio: un retrato de familia, México, Cal y Arena, 
1993, 101. 

~ Véase, al respt!cto, La Sombra de Hidalgo, órgano de propaganda dt!l Circulo. 
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las necesidades de los clrculos, era al parecer frecuente que se recurriera a 
personas que no perteneclan al mis.a sector social que el resto de los 
integrantes. En un circulo de Puebla, por ejemplo, al que asistlan connotadas 
personalidades desde la Ciudad de México, la medium son~mbula era una niña 
11 inocente" , una joven de muy poca ilustración, pero de asombrosas 
facultades." 

La integración entre clases medias urbanas y sectores populares, probablemente 
campesinos, fue espec1almente clara en el Circulo Espirita Crist1ano Benito 
Juárez, de Cuautla, Morelos. Organizado en torno a una "honrada", "humllde" y 
"sencilla" familia, su v1nculación con la Ciudad de México se efectuaba a 
través de Vlctor Villar, español residente en Yautepec, Morelos. En una de las 
sesiones efectuadas, sólo trece de los asistentes pudieron firmar el acta 
correspondiente, pues los restantes cuarenta no sabian escribir. D 

4. Los "honrados" artesanos y el mundo popular 

El espir1tismo también tuvo presencia, al menos en algunos Estados, entre los 
artesanos, cuya caracteristica principal ya no era la "ilustración", sino la 
"honradez". En el citado balance de diciembre de 1873, los RR. de La 
Ilustrac1ón afirmaron que "un sintoma de adelanto que verdadera.enta nos 
complace, es la general aceptación de que nuestra doctrina goza entra los 
artesanos laboriosos y honrados; al revés de lo qua en muchas otras naClones 
sucede, las clases obreras de México vienen verificando pac1ficamente una gran 
revolución en nuestros hábitos". Pero agregaron un comentario revelador 
respecto a la importancia relativa del sector artesanal en la difusión del 
esp1ritismo: "Y Sl esto pasa en los grupos de obreros, más visible es aún en 
las clases acomodadas"." 

La información d. que disponemos hasta el momento es principalmente de los 
Estados del Golfo. El Circulo La Humildad, fundado a principios de 1876 en 
Campeche, en el barrio de San Francisco, estaba compuesto "en gran parte" por 
"artesanos honrados" y "personas del pueblo". Con respecto a los mediums, 
estaba en via de desarrollo "un honrado zapatero" y empezaba ya a manifestarse 
la mediumnidad de la escritura mecánica en una "mujer del pueblo, de avanzada 
edad".'" En Veracruz existia, desde flnes de 1876, "un pequeño circulo entre 
la benemérita clase obrera".» Con respecto a Yucatán, sabemos que en Mér1da 
residia David Rodriguez, un artesano "lnteligente" que poseia la mediunidad 
curativa, la que ejerci taba "con grande car1dad" y mediante la cual se habian 
conseguido extraordinarios casos de curación. A mediados de 1877 abandonó 

" La Ilustración Espirita, Méx1CO, IQ/l/1878, 9-12; lQ/5/1878, 145-146. 

D La Sombra de Hidalgo, Méx1CO, 15/7/1894, 3-4. 

D La Ilustración Espirita, México, 15/12/1873, 389-390. 

34 La Ley de Amor, Mérida, lQ/4/1876, 56; 15/6/1876, 95. 

•• La Ley de Amor, Mérida, 20/1/1877, 1-6. 
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Mérida, en donde residla, y se dirigió a Campeche a ejercer alll su oficio de 
tonelero.» En 1891, en una velada fúnebre org.nizada por el Gran Circulo de 
Obreros de Tamaulipas, José Arrese leyó una poesla espiritista en memoria de 
Emilio Rougier.~ En la Ciudad de México, en t.nto, uno de los mediums del 
Circulo Miguel Hidalgo -Julio R. Gallardo- era de profesión sastre y tenia su 
taller y habitación en las calles de Verdeja. 3 

Según F. X. Guerra, los artesanos y obreros de pequeños talleres, herederos de 
los antiguos oficios, se encontraban (a diferencia de los obreros propiAmente 
tales) relativamente bien integrados a los otros grupos sociales, especial
mente las élites profesionales, con los que compartlan valores, formas y 
lugares de sociabilidad, y, en ocasiones, proyectos pollticos comunes. El 
caracter mutualista de la mayor parte de las organizaciones de la época, 
revela el predominio de antiguas solidaridades, tanto entre quienes 
continuaban bajO la influencia del clero como entre aquéllos que mostraban 
cierta inclinación por el socialismo utópico. Guerra agrega que, en una 
sociedad urbana todavla poco diferenciada, la frontera más marcada continuaba 
siendo la que separaba a las ciudades del campo.~ 

Existió, al parecer, entre algunos espiritistas, unA actividad de propagand. 
dirigida expresamente a los sectores populares. Fue el caso de un espiritA que 
residla en alguna localidad cercana a Veracruz y que, hacia principios de 
1879, escribió y publicó El Candil de los Pobres, un "precioso opúsculo" en el 
que expuso, en un lenguaje accesible, los principios del espiritismo.~ En el 
propio Veracruz, se encontraba Antonio Gómez, de sesenta años en 1888'. Vivla 
con los trabajadores, entre los cuales había hecho muchos adeptos,. y era autor 
de tres catecismos espiritas que habla impreso y distribuido gratuitamente." 

la actitud de impllcito desprecio que hacia los sectores populares 
manifestaron algunos otros espiritas se explica en la medida en que aquéllos 
eran asimilados a la ignorancia. En efecto, Félix M. Alvarez reconocla que el 
protestantismo -por entonces adversario del espiritismo- efectivamente podla 
"hacer cosecha" en las clases que los metodistas llamaban (según Alvarez) 
"inferiores". Advertla, sin embargo, que esta situación no se mantendrlA 

»la ley de Amor, Mérida,' 16/7/1877, 111. 

~ la Ilustración Espirita, México, IQ/6/1891, 60-61. 

3 l. Sombra de Hidaloo, México, 13/1/1895, 1-3. 

~ Guerra, op. cit., 1, 175-177. El espiritista Luis G. Rubln parece ser un 
perfecto exponente de esta integración urbana entre artesanos y profesion.les: 
fue obrero tipógrafo, redactor de periódicos socialist.s, corrector de 
pruebas, autor de cuentos y novelas, y miembro de prestigiosas sociedades 
literarias. Iguiniz, op. cit., 329-331. Garcla Cantú, op. cit., lOO, 335-340. 

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/4/1879, 127. 

•• "Les spirites de la Vera-cruz", Revue 5pirite, Parls, octubre 1888, nQ 19, 
584. La Ilustración Espirita, México, H!l12/188E1 .• '253-254. 
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durante mucho tiempo, pues "la luz de la enseñanza penetra en los pueblos m~s 
apartados de nuestras montañas. Una vez difundida la instrucción, la razón 
humana busca por si misma el por qué de sus creencias y descarta todo lo que 
es legendario para atenerse a los dictados de la razón ilustrada". 4' Al año 
siguiente, Alvarez rei teró que el espi ri tismo se desarrollaba "entre las 
clases ilustradas", mientras que el metodismo vivia tranquilo "entre el común 
de los mortales"." 

Estas opiniones coinciden con las conclusiones a las que ha llegado Jean 
Pierre Bastian. La geografia social del protestantismo parece haberse 
identificado en mucho mayor grado que el espiritismo con los sectores bajos y 
medio bajos en transición: pequeños propietarios rurales, aparceros, 
jornaleros, asalariados de la agricultura industrial, trabajadores textiles, 
mineros y ferroviarios.~ En esto puede haber influido la estrategia de las 
diversas denominaciones protestantes, cuya expansión fue dirigida centralmente 
por sus respectivas jerarquias, contando para ello con el apoyo económico 
recibido desde Estados Unidos (lo que les permitió la construcción de templos 
y establecimientos educacionales) y la presencia de pastores de tiempo 
completo. También contribuyó a esta dIfusión entre los sectores populares, el 
apoyo recibido por parte de sectores liberales regionales (interesados en 
afianzar sus bases sociales) y cierto tipo de propietarios rurales (como los 
rancheros, quienes alentaron la converSIón masiva de sus jornaleros). Lo misMO 
ocurrió con las compañias mineras y ferroviarias (las de origen extranjero), 
que apoyaron la creación de congregaciones entre sus trabajadores. 

La difusión del espiritismo, en cambio, fue totalmente descentralizada, a 
cargo de cada circulo en particular, a sus expensas y sin un plan 
preconcebido. El caracter individual de la conversión espiritista explica que 
su arribo a México y su posterior difusión estUVIera intlmamente ligado a la 
existencia de una clase superior urbana, profesional e intelectual en 
expansión, portadora de un proyecto liberal; en otras palabras, "hombres de 
bien", ilustrados, librepensadores. Fue a partir de este núcleo social y 
profesional que el espiritismo se expandió hacia los restantes sectores de la 
sociedad, en proporción notoriamente decreciente, con la notable excepción de 

4' Juan Huss, pseudónimo de Félix M. Alvarez, La Ilustración Espirita, M*xico, 
1Q/3/1890, 321. 

43 Juan Huss, pseudónimo de Félix M. Alvarez, La Ilustración Espirita, México, 
lQ/6/1891, 34-36. La mayor presencia relativa de la clase ilustrada en el 
movimiento espirita mexicano debe, en todo caso, ser matizada atendiendo 
principalmente a tres razones. En primer lugar, debido a que las fuentes que 
hemos utIlIzado (La Ilustración Espirita, La Luz en México, La ley de Amor) 
estaban dirigidas por y haCIa ese sector. Sólo La Sombra de Hidalgg era 
dirigido por y h~cia s@ctores ;ocial y culturalmente mesocráticos. En segundo 
lugar, a causa del interés que tenian los espiritistas en autorrepresentarse 
como "llustrados". La tercera razón es que hemos excluido de nuestra 
investigación todas aquellas expresiones no kardecianas del espiritIsmo, las 
que seguramente encontraron mayor acogida entre los sectores populares. 

~ Bastian, los diSIdentes, 61-72, 87-141. 
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la población indlgena y campesina en general 

No disponemos de información respecto al. origen social y cul tural de los 
seguidores de Roque Rojas y Damiana Qviedo. Posiblemente fue el mismo que el 
de las e.presiones religiosas de tipo profético que, lidereadas por santas y 
santones, proliferaron en esa misma época en los sectores populares y las 
clases medias bajas de ciertos estados de la República. Esto coincide con la 
base social que presenta actualmente el Espiritualismo Trinitario Mariano. 
Aunque la falta de información respecto al espiritismo popular en el siglo XIX 
impide realizar. una comparación con el espiritismo kardeciano ilustrado, 
cabria al menos preguntarse en qué medida los sectores populares optaron por 
ésa u otras variantes sincréticas del espiritismo clásico. 

5. Muieres espiritas 

En una circular de febrero de 1873 dirigida "a las Sras. Espiritas de la 
República", la Sociedad Espirita Central de la República las invitó a formar 
una asociación de propaganda. Comentando esta noticia, La Luz en Mé.ico 
publicó: "Sabemos que ya las invitadas se han reunido en grupo considerable el 
20 del actual y que muy pronto comenzarán los trabajos". '( agregaba, ""ntre 
tanto, creemos que en los Estados no se desoir~ la voz de la propaganda que 
han levantado en la capital nuestras hermanas, y que se cooperará con 
entusiasmo al progreso de la doctrina ... •• 

Dos años más tarde, en los debates que sobre el espiritismo se efectuaron en 
el Liceo Hidalgo, un apreciable número de "señoras espiritas" asistió a la 
sesión inaugural, efectuada el 5/4/1875. En la siguiente sesión del 12/4/1875, 
un considerable grupo de señoras nuevamente compartió el pequeño espacio del 
salón de sesiones del Liceo con médicos, abogados, ingenieros, "filósofos", 
estudiantes de escuelas profesionales; en total, más de 600 personas.~ 

Siguiendo el ejemplo de la Ciudad de Mé.ico, en otras ciudades también 
comenzaron a crearse clrculos integrados e.clusivamente por mujeres. El 
22/8/1875, fue instalado formalmente en Guadalajara, el circulo de señoras 
Caridad Esplrita.~ A principios de 1876, se fundó un circulo espirita de 
señoras en Ciudad Victoria, compuesto "de lo más notable y distinguido del 
bello se.o de aquella capital de Tamaulipas ... • A mediados de 1876, en San 
Juan Bautista de Tabasco, se· fundó un nuevo circulo espirita e.clusivamente de 
señoras, presidido por "la muy inteligente y conocida escritora Sra. Catalina 

•• La Luz en Mé.ico, Mé~ico, 8/211873, 1. La Ilustración Espirita, Méicico, 
lQ/3/1873, 218. 

~ la Ilustración Espirita, MéKico, lQ/5/1875, 147-160. 

., la Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/3/1876, 96. 

• La Ilustración Espirita, Mé><ico, 1Q/3/1876, 96; lQ/4/1876, 128. la le:r: de 
Amor, Mérida, 12/411876, 56; 21/3/1877, 47. 



154 

Zapata".~ A principios de 1877, existlan en la villa de Jiménes, Tamaulipas, 
varios circulas compuestos de señoras y señoritas, quienes a pesar de haber 
sufrido una "casi persecución di recta", no hablan desistido." Existió, 
incluso, una logia -masónica- de Perfección de Señoras en Ciudad de México, 
que estaba compuesta "en su mayorla" por espiritas." 

la difusión de la doctrina entre las mujeres fue para los espiritistas un 
Objetivo de gran trascendencia. En Europa se publicaron libros dirigidos 
especialmente al sector femenino. Sabemos que al menos algunas de estas 
publicaciones circularon en México. En enero de 1875, la Ilustración Espirita 
anunció que se encontraba en venta, en francés, la Mujer y la Filosofla 
Espirita, obra de H. V. que calificó como de "gran interés doméstico-social", 
y Cartas a Maria sobre el Espiritismo, un "útil y notable catecismo· destinado 
a las familias y a la mujer, cuyo autor era Marc Baptiste, colaborador de 
Kardec, también en francés.~ En 1889, Joaquln Calero escribió sobre la 
necesidad de sustraer a la mujer de la influencia tanto del clero, del cual 
era "vlctima e instrumento", como de la sociedad que le imponla valores 
mundanos y vanos. Abogó por una educación que le permitiera a la mujer saber 
su verdadero valor como esplritu igual al del hombre, que tenia una misión que 
cumplir en la sociedad moderna, que tenia derecho a pensar y a obrar 
libremente, a tener independencia económica, y a vivir sola o como compañera 
del hombre a qUien ella escogiese. D Por otra parte, la escritora espirita 
Laureana Wright de Kleinhans publiCó en 1892 dos obras que favoreclan la 
"emancipación" de la mujer. En enero de 1893, la Ilustración Espirita informó 
que habla concluido el sobretiro de la obra que se estaba publicando en el 
folletln de La Gaceta Popular. El libro, que habla tenido "muy buena acogida, 

•• La ley de Amor, Ménda, 1Q/6/1876, 87. 

lO la ley de Amor, Mérida, 1Q/4/1877, 56 • 

•• La Ilustración Espirita, México, 1Q/1/1891, 288. Jase Maria Mateas asegura 
que ya en 1833, en una Asamblea General del Rito Nacional Mexicano, se habla 
resuelto -entre otras materias-, el establecimiento de la "masonerla de 
adopción de las señoras". Mateas no Indica, sin embargo, en qué época se dio 
efectivo cumplimiento a esta resolución. José Maria Mateas, Historia de la 
MasQnerla en México desde 1806 hasta 1884, México, 1884, 57-58. Con respecto a 
la "irregular" participación de las mujeres en algunas logias regulares de la 
Gran Dieta Simbólica, del Rito Escocés y del Rito Nacional Mexicano a fines 
del siglo XIX y principios del XX, véase Thomas B. Davis, Aspects of 
Freemasonry in modern Mexico. An example of social cleavaae, New York, Vantage 
Press, 1~76, 10-11, 13, 57-58, 338. Sobre las dificultades de la masonerla de 
adopCión femenina en Europa en los siglos XVIII Y XIX, véase Palou, op. cit., 
223; 266-268; 271. 19nnhoff, oo. cit., 387-392. Naudon, op. cit., 70-72. 

~ la Ilustración 
Baptlste, espirita 
Sociedad Espirita 
23/1/1873, 3. 

Espl ri ta, 
francés, 
Central 

México, lQ/l/1875, 32. Con 
desde hacia dos años era socio 
de la República. La Luz en 

~ la Ilustración Espirita, México, 19/9/1889, 139-140. 

respecto a 
honorario de 

Marc 
la 

México, México, 
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especlalment@ entre las señoras", incluia las dos partes:· La emancipación de 
la mujer por medio del estudio y Educación errónea de la Mujer y medios 
prácticos para corregirla. El precio de venta en la Capital era de $ 0.50 a la 
rústica y de $ 0.75 a la holandesa. En los Estados, el precio era de $ 0.63 a 
la rústica y de $ 0.87 a la holandesa. Estaba en venta en la libreria 
Madrileña, de J. Buxó y Ca., Portal del Aguila de Oro nÚM. 7; en la Libr@ria 
de Educación, de los Sres. Gallegos Hnos., Primera del 5 de Mayo núm. 8; y en 
la administración de La Gaceta Popular, Puente Qu@brado 5 (interior 5>, 
México." 

Haciendo un balance de los progresos alcanzados por el espiritismo en 1876, ~ 
Ley de Amor mencionó que en Mérida se habian establecido algunos nuevos 
circulas, "que tienen la grande importancia de estar formados de personas d@ 
ambos sexos"." También el Circulo La Fraternidad, de la isla, puerto y 
ciudad del Carmen, Campeche, estaba compuesto en 1876 de "apreciables e 
ilustradas personas de ambos sexos".~ A principios de 1877, en esa misma 
isla existian ya varios circulas familiares. Según los inform@s recibidos en 
Mérida, en ellos tomaban parte activa las mujeres.~ En marzo de 1878, en la 
inauguración de los trabajos de un nuevo circulo, al parec@r en Mérida, un 
Esplritu Protector se dirigió a los presentes, proponiendo que en ese nuevo 
circulo intervinieran "personas de otro sexo que por su organización y 
conocimientos y por la naturaleza misma de su misión en el mundo" convenla que 
adoptaran la doctrina espirita.- En la reunión que los miembros de algunos 
de los circulas de Jalapa efectuaron el 17/6/1878 en el salón de actos del 
colegio preparatorio del Estado, asistieron más de 200 personas, incluyendo 
más de 30 señoras y señoritas.~ En la sesión ya mencionada del 10/7/1872, el 
Circulo La Luz de la Ciudad de México invitó a presenciar los fenómenos que 
alll se produclan no Sólo a los señores R. G. z., S. M., A. H. Y L. G. C., 
entre otros, sino también a las señoras V. G. Z., D. M., V. A., J. L., L. H. y 
J. J.~ En Puebla, en cambio, a las sesiones de demostración organizadas en 
1877 por uno de sus circulas, asistieron desde Ciudad de México, Ignacio 
Cumplido, Juan de la Cueva, el coronel Anastasia Aranda, Manuel Estrada·, 
Federico Cejudo, los señores Ramlrez, entre otros muchos, y Sólo se menciona a 
J. Manuel Medina como acompañado por su esposa.·' En el Circulo Miguel 
Hidalgo, de la Ciudad de México, en una sesión efectuada el 1617/1895, uno de 

.. La Ilustración Espirita, México, lQ/I/1893, 30. 

,:1 La Ley de Amor, Mérida, 20/1/1877, 1-6 • 

.. La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1876, 64. 

'7 la Ley de Amor, Mérida, 2812/1877 , 32. 

- La Ley de Amor, Mérida, lQ/4/1878, 52. 

.. La Ilustración Espirita, México, lQ/S/IS7S, 252-253 • 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/S/18n, 106-107. 

•• La Iluli!tración f¡sgjriti, México, lQ/l/1878, 9-12 • 



15ó 

los protectores espirituales del circulo pronunció a través del medium Rafael 
Hernández Ortiz una "brillante" alocución ensalzando a la mujer. Propuso que 
ésta tomara parte en los estudios sobre la interpretación de la Biblia. El 
"sexo fuertl!!" lo venia verificando los miércoles y sábados de cada semana. 
Señaló el jueves 18/7/1895 para dar inicio a los estudios por parte de las 
mujeres, que deberian continuar sin interrupción todos los jueves.~ 

Entre las actividades favoritas de las mujeres espiritas estaban, 
aparentemente, las labores de caridad y las educativas. Los circulos espiritas 
de la ciudad y puerto de El Progreso, Yucatán, especialmente las señoras y 
señoritas, se dedicaban a la instrucción gratuita de las niñas pobres que ni 
siquiera podian concurrir a la escuela pública del Ayuntamiento.~ Aqui 
también debemos mencionar de paso a las señoras y señoritas profesoras de la 
Sociedad Siempreviva, sobre las que ya hicimos referencia al tratar el tema de 
las profesiones. 

Con respecto a la presencia femenina dentro de la organización espirita, 
existiÓ un Importante grado de discordancia con el discurso doctrinarla 
respecto a la igualdad fundamental entre hombres y mujeres. No conocemos, por 
ejemplo, circulas integrados por ambos sexos que hubieran estado presididos 
por mUJeres. Existió, Sin embargo, una única y gran excepción a esta regla, lo 
que nos obliga a matizar lo ya afirmado respecto a la discordancia existente 
entre representaciones y prácticas. Aunque en el Reglamento de la Sociedad 
Espirita Central de la República no existe referencia alguna a la 
participación de mujeres en su seno, éstas si participaron activamente, como 
socias y como miembros de su mesa directiva. En una primera etapa, los cargos 
ocupados fueron, además de escasos, de menor importancia: Josefa González 
ocupó el cargo de tesorera en 1877, 1878 Y 1879; Maria Villa fue bibliotecaria 
durante 1877 y Lucia V. de González se desempeñó en el mismo puesto durante 
1879. Además, aunque éstas dos últimas fueron elegidas por votación general, 
ocuparon un cargo que no formaba parte de la mesa directiva. Después del gran 
paréntesis en que desapareció la Sociedad (1879-1888), la situación mejoró 
notablemente: Laureana Wright de Kleinhans logró ocupar una de las 
vicepresidencias durante 1890 y 1891, la presidencia durante 1892 y nuevamente 
una de las vicepresidencias durante 1893. Debemos mencionar, además, a Rita 
Tena, qUien fue bibliotecaria durante 1892. M 

Más lmportante fue la presencia femenina entre los medlums. Aunque a nivel 
doctrinario, el papel de los mediums era concebido más bien como de tipo 
pasIvo -pues se reducian meramente a r.ecibir comunicaCiones y vlsiones-, en el 
terreno de las expresiones religiosas, los medlums Jugaron un rol 
insustituible en la generación de elementos simbólicos que vinieron a 
reforzar, modificar u reemplazar las representacionl!!s y prácticas espiritas. 
En términos personales, dada la especial pOSición que ocupaban dentro de la 
práctica del espiritismo. los medlums también dieron testimonio de entrega y 

~ La Sombra de Hldal90, México, 21/7/1895, 4. 

~ La Ley de Amor, Mérlda, lQ/9/187ó, 13ó. 

"Véanse los capitulos correspondientes a los dirigentes espiritistas. 
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dedicación en condiciones altamente desfavorables. A mediados de 1877, una 
ferviente e "ilustrada" señora espirita ejercla la mediumnidad curativa, con 
muy satisfactorios resultados, en una de las principales poblaciones de 
Yucatán, soportando pacientemente, segun contó en carta dirigida a los RR. de 
La Ley de Amor, la malevolencia de los fanáticos e intolerantes. ü 

6. Niños espiritas 

La primera referencia Que tenemos sobre un niño medium es de Ignacio, nieto 
del espiritista yuc~teco J. R. Simoni. A fines de 1875, a los seis años y 
medio de edad, gozaba de las mediumnidades de vidente, auditivo y doble vista. 
En esa época residla, junto al resto de la familia Simoni, en Nueva York. 
Luego se trasladó con ella a Elizabeth, New Jersey. Alll participaba en las 
sesiones del circulo familiar Alejandro, junto con otros varios mediums, como 
vidente auditivo.~ 

Otro caso e.cepcional era el de una niña de Puebla, a la Que en 1877 acudlan a 
conocer desde la Ciudad de México. Además de sus facultades de sanación, esta 
sonámbula tenia las mediumnidades de videncia, doble vista (lela con su cabeza 
y estómago; jugaba a los dados y naipes con la vista vendada), audición, 
percepción, escritura e idiomas. Viajaba en esplritu por diversas partes del" 
mundo, describiendo ciudades y personas conocidas. Era capaz, además, de 
describir flsicamente a personas fallecidas hacia mucho, las circunstancias de 
su muerte, sus ultimas palabras y disposiciones testamentarias.·' 

En julio o agosto de 1884, cuando tenia 14 años de edad, Margarita, hija de 
Laureana Wright, participó por primera vez, junto a su madre, en e.periencias 
de escritura mediumnica. Pronto demostró gozar de facult~des de medium 
mecánico. M En el mismo caso se encontraba Maria Nava Parra, hija de Adela 
Parra. A los 13 años, su tlo Porfirio Parra descubrió, en las sesiones de 
e.perimentación efectuadas en su casa a fines de 1891 y principios de 1892, 
sus facultades de mediumnidad mecánica, adivinación de pensamiento y doble 
vista. En 1892, participó en las sesiones Que su madre y abuela organizaban 
bajo la dirección del magnetizador Hipólito Salazar, sirviendo en algunas 
ocasiones de medium, pues tenia las mismas facultades de medium sonámbula y de 
efectos flsicos Que su madre. Asistió también al Circulo Miguel Hidalgo." 

El Circulo Hidalgo se distinguió por la notoria presencia de niños en sus 
sesiones. El grupo más activo estaba constituido por los hijos de Hipólito 

•• La Ley de Amor, Mérida, 16/7/1877, 111. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 15/1/1876, 16; 15/2/1877, 21-23. 

•• La Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/l/1878, 9-12. 

M La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1892, 329-331. 

"La Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/3/1892, 303-308. La Sombra de Hidalgo, 
México, 26/8/1894, 2-3¡ 2/911894, 3; 2/6/1895, 2~3. 
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salazar: Hipólito, quien a principios de 1894 tenia siete años, gozaba de la 
facultad de videncia y doble vista, ademis de ser sonimbulo; era uno de los 
que formaba cadena;~ Lucrecia, de corta edad, con facultades de videncia, 
doble vista y sonambulismo espontáneo, también formaba parte de la cadena;" 
y simona, de cinco años, que aunque solla integrar la cadena, acostumbraba a 
dormir recostada en el suelo. n Junto a ellos, estaba Delfina Nava, quien 
habitaba en una vivienda contigua al domicilio de la familia salazar, con 
facultades de doble vista y transmisión de pensamiento;n y las niñas 
Concepción y Trinidad Rivera." 

La experimentación con los fenómenos mediúmnicos sin la adecuada preparación 
teórica y práctica solla provocar problemas. Fue el caso del niño Carlos 
Martlnez, quien fue testigo de cómo su profesor, el joven Enrique Gil y Piñón, 
era presa de violentas convulsiones al intentar obtener la escritura 
mee.tn i ca • 711 

Vinculados a la mediumnidad, se encontraban los niños prodigios. A principios 
de 1890, en Hermosillo, Sonora, la pequeña niña Concha Hernández cala 
espontáneamente en el estado de sonambulismo, demostrando un espeCial talento 
musical en el campo de la ópera. 7

• El niño José Verges dtrlllostró sus 
"notables" dotes para la oratoria en la velada organizada por la Sociedad 
Espl rl ta Central el 31/3/1892 en honor de AHan Kardec. 77 El "Mozart 
meXicano" Ramón Rodrlguez, de 12 años, participó el 23/5/1895 en otra velada 
en honor de Allan Kardec, interpretando el salteriO, acompañado por su padre 
en el bajo.70 

Estaban, por últiMO, los bebés, quienes en algunos.circulos eran incorporados 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 14/10/1894, 3-
4; 21/10/1894, 3-4; 30/12/1894, 2-3; 6/1/1895, 3-4; 3/2/1895, 2-3; 31/3/1895, 
4; 28/4/1895, 2-3; 5/5/1895, 2-3; 26/5/1895, 2-3; 18/8/1895, 3. 

71 La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 9/12/1894, 2-
4; 3/2/1895, 2-3; 10/3/1895, 3-4; 5/5/1895, 2-3; 12/5/1895, 2; 26/5/1895, 2¡ 
2/6/1895, 4; 16/6/1895, 2-3; 18/8/1895, 3. 

n La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 26/5/1895, 2-3; 9/6/1895, 2-3¡ 
18/8/1895, 3. 

n La Sombra de Hidalgo, México, 13/1/1895, 1-3; 5/5/1895, 2-3; 12/5/1895, 2; 
26/5/1895, 2-3; 16/6/1895, 2-3; 18/8/1895, 3. 

74 La Sombra de Hidalgo, México, 18/8/1895, 3. 

711 La Sombra de Hidalgo, México, 28/7/1895, 3-4. 

7. La Ilustración Espirita, México, 12/4/1890, 374-375. 

77 La IlustraCión Espirita, Mén co, 12/5/1892, 4-5. 

70 La Sombra de Hidalgo, México, 26/5/1895, 2; 2/6/1895, 4. 
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tempranamente al espiritismo a través del "bautismo en esplritu". Fue el caso 
de la hija de Gavina Rivera, bautizada a mediados de 1894 en el CIrculo Miguel 
Hidalgo. Con la presencia de ambos padres, el acto fue dirigido por Hipólito 
Salazar. n El caso de Eva resultó de mayor complejidad. Nacida el 14/4/1895, 
en el número 9 del Callejón de Groso, era hija de Benito Torres y Micaela 
Alvarez. Ambos aSlstlan al CIrculo Hidalgo. Una vez que decidieron bautizarla 
en esplritu, procedieron a inscribirse en una lista que habla para ese objeto. 
El nombre de la niña Torres Alvarez, una vez Inscrito, fue presentado a la 
consideración de los esplritus por Hipolito Salazar en una de las sesiones, 
pero éstos aplazaron la respuesta para otro dla. El domingo 2/6/1895 se 
efectuó la acostumbrada sesión de efectos flsicos, en la que participaron 
Rafael Hernández Ortiz como medium e Hipólito Salazar como magnetizador. 
Varios niños fueron llevados para ser bautizados y los directores espirituales 
procedieron a la solemne ceremonia. Al llegar el turno de la niña Torres 
Alvarez, cuyos padres no estaban presentes en la sesión, los esplritus 
protectores declararon que el esplritu de la niña no querla prestar la 
protesta, que estaba descontenta en este mundo y que habla dicho que pronto 
tendrla que irse. Los esp1ritus agregaron que el nombre de la niña era Eva y 
prometieron que pronto dirlan qué clase de esplritu animaba su cuerpo. Al 
terminar la sesión, se presentó el padre de Eva para saber qué fenómenos se 
hablan producido. Al saber lo ocurrido, a él y a su esposa les causó 
desconsuelo la determinación de su hija. Los esplrltus pidieron que Hipólito 
Salazar fuera a la casa de Eva para limpiarle los fluIdos, asegurando que 
ellos procurarlan convencerla y animarla a que decidiera continuar su vida 
material. El viernes 14/6/1895, en el salón del CIrculo, el esplritu de Eva se 
comunicó por primera vez, por lo que Micaela Guzmán, la esposa· del 
magnetizador Salazar, envió una criada con el sr. Benito Torres, para avisarle 
que su hija se estaba comunicando. Este acudió inmediatamente al salón y 
escuchó al esplritu de Eva a través del medium Rafael Hernández Ortiz. Su hija 
declaró que en su anterior reencarnación habla Sido la Papisa Juana -la única 
Pontlfice mujer en la historia·del Papado, cuyo esplritu se habla estado 
comunicando hasta hacIa poco en diferentes clrculos-, manifestando su 
disposición a proseguir el camino que conducla a la perfección. En la sesión 
efectuada ese mismo viernes 14/6/1895 en la noche, el esplritu de Eva 
nuevamente se comunicó, sosteniendo una discusión filOSófica con el diputado 
al Congreso de la Unión y hermano en creencias, Lic. Magln Lláven. Eva se 
comunicó en otras dos ocasiones, el 24/6/1895 y 12/7/1895.~ 

Este tipo de. "bautismos en esplritu" debieron ser poco frecuentes, una 
particularidad de ciertos cIrculas. Ya en 1879, el órgano del CIrculo Peralta 
de Mérida reconoció que este tipo de bautismos era practicado por "algunos 
adeptos". Aunque lo calificó como una "costumbre [ ••• ] bien sencilla", que "en 
rigor nada tiene de vituperable", manifestó que no se atrevlan a aconsejarla: 
en primer lugar, nada de eso Rra necesario para el "bautismo espiritual" 
(bastaba que los padres, en forma privada, sin testigos ni mediums, dieran 
gracias a Dios y pidieran su bendición para el recién encarnado, 
comprometiéndose a educarlo cristianamente); en segundo, porque podla servir 

n La Sombra de Hidalgo, México, 21/10/1894, 3-4. 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 8/9/1895, 1; 15/9/1995, 2-3. 
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de pretexto para organlzar fiestas "meramente materiales", que en nadol 
ayudaban al espiritu; y en tercero, porque estas prácticas, senclllas en su 
origen, podian degenerar en ceremonias materialistas." 

IV EL MOVIMIENTO ESPIRITISTA (1857-1879) 

Ya hemos YlStO que el esplrltismo presentaba una organización rellglosa que se 
acercaba más al tipo sectarlo que eclesial: era, en efecto, una agrupación 
relatiyamente pequeña, con un modo restringido de deflnlr a sus mlembros -cuya 
afillaclón era yoluntaria, originada a partlr de una experiencia de conyersión 
personal- y que eJercia un actiYlsmo proselltista. Aunque el eJercicio de la 
autOridad no era propiamente de tipo "carlsmático", su legi timldad estaba 
y,nculada al desempeño personal de qUlen la ejercia (teórlcos e 
inyestlgadores; dlrectores de seslones, magnetizadores, mediums, sanadores). 
S,n embargo, el hecho de que el concepto de salyación no formara parte de su 
cuerpo doctrlnarlo y que éste no tuyiera como núcleo fundamental una yerdad 
absoluta y def,nlt,ya, hace que el esplrltlsmo no pueda ser definldo como una 
secta religiosa, sino más bien como una secta fllosófico-rellglosa. 

En térmlnos de organizac'ón, la estructura adoptada por el esplrltlsmo fue la 
de un mOYlmlento. Definimos movimlento como una agrupación informal y laxa de 
aSOClaClones que, no obstante carecer de una organlzación formal que la dirija 
centralmente, posee una permanencia en el tiempo y una conclencia de grupo que 
permlte a sus mlembros asumlr voluntaria y colectlyamente la tarea de efectuar 
cambios profundos en la sociedad e lncluso de crear un orden totalmente 
dlstlnto. El grado de organización es mayor en las asociaciones que la 
componen, pero el sentido de pertenencia a una comunidad de creyentes y la 
trascendencia religlosa están dados por la agrupación global.' 

Al interior de cada asoclación componente de este movlmiento, la formalldad 
que se comenzó a adoptar, después de un breye periodo de transiclón, fue muy 
parecida a la de un club soclal o sociedad literaria (con excepción d. los 

., La Ley de Amor, Mérida, lQ/l/1879, 18b-190. 

, Al respecto, Dan,ele Hervleu-Léger propuso que la religlón era todo tipo de 
dispositivo, al mismo tiempo ideológlco, práctico y simbóllco, mediante el 
cual se const,tuye, mantlene, desarrolla y controla la conClenCla indlYldual y 
colectlva de pertenencia a un linaJe creyente particular. Con esta deflniclón, 
la autora ,ntentó superar tanto la concepclón restrictivo-sustanciallsta que 
define la religión Sólo en referencia a lo sagrado. como la extensivo
funclonal que la define como una forma de dotar de sentido a la vida. Aunque 
no es lo que pretende la autora, su definlción cae dentro de la concepción 
extensivo-funcional Que trata de eVitar, pues deja amplio ma~Qen para incluir 
dentro de su deflnición a organ,zaciones productoras de sentido que también 
dan conClenc,a de pertenencla a un llnaJe partlcular e ,maglnarlo de 
creyentes, como es el caso de los partidos politicos revolucionarios. Aún asi, 
resulta interesante el énfasis que la autora pone en el proceso de 
constitución lmaglnaria del llnaje de creyentes y su realización soclal en una 
comunldad o un conJunto de comunldades. Hervieu-Léger, op. cit., 34-39. 
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de pretexto para organizar fiestas "meramente materiales", que' en· nada 
ayudaban al esplritu; y en tercero, porque estas prácticas, sencillas en su 
origen, podlan degenerar en ceremonias materialistas. o, 

IV EL MOVIMIENTO ESPIRITISTA (1857-1879) 

Ya hemos visto que el espirltismo presentaba una organlzaclon religiosa que se 
acercaba más al tipo sectario que eclesial: era, en efecto, una agrupación 
relativamente pequeña, con un modo restringido de definir a sus miembros -cuya 
afiliación era voluntaria, originada a partir de una experiencia de conversión 
personal- y que ejercla un activismo proselitista. Aunque el ejercicio de la 
autoridad no era propiamente de tipo "carismático", su legitimidad estaba 
vinculada al desempeño personal de quien la ejercla <teórlcos e 
investigadores; directores de sesiones, magnetizadores, mediums, sanadores). 
Sin embargo, el hecho de que el concepto de salvación no formara parte de su 
cuerpo doctrinario y que éste no tuviera como núcleo fundamental una verdad 
absoluta y definitiva, hace que el espiritismo no pueda ser definido como una 
secta religiosa, sino más bien como una secta filOSófico-religiosa. 

En términos de organización, la estructura adoptada por el espiritismo fue la 
de un movimiento. Definimos movimiento como una agrupación informal y laxa de 
asociaciones que, no obstante carecer de una organización formal que la dirija 
centralmente, posee una permanencia en el tiempo y una conclencia de grupo que 
permite a sus miembros asumir voluntaria y colectivamente la tarea de efectuar 
cambios profundos en la sociedad e lncluso de crear un orden totalmente 
distinto. El grado de organización es mayor en las asociaciones que la 
componen, pero el sentido de pertenencia a una comunidad de creyentes y la 
trascendencia religiosa están dados por la agrupación global.' 

Al interior de cada asociación componente de este movimiento, la formalidad 
que se comenzó a adoptar, después de un breve perlodo de transición, fue muy 
parecida a la de un club social o sociedad literaria (con excepción de los 

., La Ley de Amor, Mérida, lQ/l/1879, 186-190. 

, Al respecto, Danlele Hervieu-Léger propuso que la religión era todo tipo de 
dispositivo, al mismo tiempo ideológico, práctico y simbólico, mediante el 
cual se constituye, mantiene, desarrolla y controla la conciencia individual y 
colectiva de pertenencia a un linaje creyente particular. Con esta definición, 
la autora lntentó superar tanto la concepción restrictivo-sustancialista que 
define la religión Sólo en referencia a lo sagrado, como la extensivo
funcional que la define como una forma de dotar de sentido a la vida. Aunque 
no es lo que pretende la autora, su definición cae dentro de la concepción 
extensivo-funcional que trata de evitar, pues deja amplio margen para incluir 
dentro de su definición a organizaciones productoras de sentido que también 
dan conciencia de pertenencia a un llnaje particular e imaginario de 
creyentes, como es el caso de los partidos pollticos revolucionarios. Aún asl, 
resulta interesante el énfasis que la autora pone en el proceso de 
constitución imaglnaria del linaje de creyentes y su realización social en una 
comunidad o un conjunto de comunidades. Hervieu-Léger, oc. cit., 34-39. 
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circulas privados y familiares). Y aunque hubo intentos para que se adoptara 
otro tipo de organización (ya sea convirtiendo las sociedades en mutuales o 
subordinándolas a una estructura jerárquica internacional), nada de ésto 
fructificó, como veremos mas adelante. 

l. Los primeros años 

Ignoramos la época e.acta en que la doctrina espiritista comenzó a ser 
conocida, aceptada y practicada en Mé.ico. La primera noticia sobre el 
espiritismo en este pals se remonta a 1857, año en que comenzaron a 
organizarse "en algunas partes, especialmente en la capital, algunas reuniones 
particulares".' Desde 1858 comenzó a "ser recibida la Revue Spirite de Paris, 
publicación que habla sido fundada por Allan Kardec en enero de ese año.' 
Aunque no sabemos cuántos eran los suscriptores que la recibian en Mé.ico, ni 
cuál era su nacionalidad, podemos al menos suponer que la difusión del 
espiritismo recibió su primer impulso durante la Guerra de Reforma, la 
Intervención y el Segundo Imperio. En efecto, aunque el "estado politico del 
país" provocó que esas IIreuniones particulares" sufrieran Ilrepetidas 
interrupciones", "pronto se volvieron a formar ll

•
4 Sobre estos años, las 

noticias son escasas. En abril de 1864, una comunicación fue obtenida en 
Tampico, Tamaulipas: en ella, el Espiritu de Iturbide anunció la victoria en 
la lucha contra el Imperio; fue publicada en Le Salut, periódico espiritista 
de Nueva Orleans.' En 1865, Ramón Francisco Gamarra publicó en la ciudad de 
San Luis Potosi, la primera obra espiritista por nosotros conocida, Memorias 
de un Espiritista, las que dedicó a "la virtuosa e ¡lustrada joven potosina 
Dª. M. R."· 

2 La Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/6/1869, 103. Zéus Wantuil asegura, 
en Las mesas giratorias y el Espiritismo, Rio de Janeiro, 1958, que poco 
tiempo después de que comenzaran a "danzar" las mesas en Estados Unidos -
hechos que sitúa en 1850-, lo mismo empezó a producirse en Canadá y Mé.ico. 
Citado por Kloppenburg, op. cit., 9. No hemos corroborado esta afirmación. 

, En su número de septiembre de 1858, la Revue Spirite comentó que, con apenas 
unos meses de circulación, ya tenia abonados en muchos paises alrededor del 
mundo, incluido Mé.ico. "Propagation du Spirftisme", Revue Spirite, Paris, 
septiembre 1858, 238 • 

• La Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/6/1869, 103. 

, La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/7/1969, 124-125. La Ilustración 
Espirita, Guanajuato, lQ/ll/1870, 64-65 • 

• Emeterio Valverde Téllez, Bibliografia Filosófica" Me.ican~, León, Imprenta 
de Jesús Rodriguez, 1913, 22 ed. aumentada, t. 11, 526. Nada sabemos sobre 
Ramón Francisco Gamarra, salvo que en 1859 publicó en Aguascalientes un 
Catecismo popular de la Doctrina Democrática, "escrito en la misma forma que 
el de la Doctrina Cristiana del Padre Ripalda, y dividido en tres" partes, en 
las que se comprenden todos los elementos del sistema Republicano, popular, 
federal, representativo". En su porhda tenia los siguientes ep1grafes: ""Todl 
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El movimiento espiritista mexicano t1ene sus raices, Sln embarQo, en otras 
tres ciudades: Guadalajara en 1868, Guanajuato en 1870 y la Ciudad de México 
en 1872. 

2. De GuadalaJara a la C1udad de Méx1CO 

Tal como después lo recordaria la 
ciudad del 1nter1or, GuadalaJara, 
espiritas de la República".' 

Soc1edad Espirita 
donde se formaron 

Central, "fue en una 
los primeros Qrupos 

En 1861 se h1c1eron "los pnmeros Ifnsayos" de evocación en Guadalajara, slendo 
Charles Nodier uno de los primeros Espiritus en manifestarse." Pero fue en 
una sesión efectuada el 31/10/1868, cuando los espiritas de esa c1udad 
recib1eron de sus Espiritus Protectores su primer "ReQlamento Ifn compendio de 
las bases que deberán adoptar los adeptos y creyentes, en los estud10S de la 
doctrina espirita y que podrán modificar seQún lo exijan las 
circunstancias".' Poco después, el 17/11/1868, recibieron del Espir1tu 
Bonchamps, el "ReQlamento para una soc1edad espiri ta que se halla en un estado 
inCipiente"." Al dia siQuiente, el 18/11/1868, el Espiritu Palowsk1 les 
comunicó el "ReQlamento para hacer la propaQanda espirita"." Es probable que 
estos tres reQlamentos hayan sido recibidos en el Circulo La Luz, fundado en 
1868 por RefuQio l. González, con toda seQuridad en Guadalajara." 

En 1869, 
identidad 
Los sres. 
creyentes, 
efectuada 

9xisttan "dif~rentes 
de sus miembros, Sólo 
LL., F., E., la srta. 
otras 1nteresadas en 

el 21/1/1869; en esa 

ct rculos" en est.. c:iudad. I3 Respecto a la 
tenlfmos referlfnc1as aClfrca dlf dos SIfS1onIfS. 
D. y otras ocho plfrsonas -alQunas de ellas 
el esp1ritismo- aS1stieron a una sesión 
ocas1ón, la medium vidente fue capaz de 

la revoluc1ón se halla en el EvanQelio, pues en ninQún otro 
defendido más enérQ1camente la causa del pueblo", de Marat, y 
pueblo? Nada ¿Qué debe ser? Todo", de Sieyes. Valverde Téllez, 
391-392. 

llbro se ha 
"¿Qué es el 
op. cit., 1, 

, SOCiedad Espirita Central de la Repúbllca al ViZconde de Torres Solanot, 
presidente de la Sociedad Espirit1sta Española, México, 15/1/1873. La Luz en 
México, México, 23/1/1873, 1. 

" La Ilustración Espirita, GuadalaJara, 30/1/1869, 31. 

• La Ilustración Espi rita, México, 1512/1872, 5. 

lO La. Ilustrac1ón Espirita, México, lQ/3/1872, 13-14 • 

.. La Ilustrac1ón Espir1ta, México, 15/3/1872, 22. 

l' La IlustraCIón Espirita, México, lQ/10/1891, 177 • 

.. La Ilustración Espi n ta, GuadalaJara, 30/111869, 31. 
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visualizar a doce espiritus, siete de los cuales pudieron ser reconocidos." 
Dias más tarde, el 4/2/1869, estuvieron presentes los sres. P., F., R., J. Y 
las sras. T. y M., entre otros, con la participación de la misma medium 
vldente.'· Poco después, el poeta José Monroy escribió el poema espiritista 
"En un panteón", fechado en GuadalaJara, el 11/4/1869. ü Otro espiritista era 
el señor N., "muy conocido en Guadalajara", de mediana edad, aparentemente de 
nacionalidad francesa." 

En mayo de 1869, los avances del espiritismo en Guadalajara eran manifiestos: 
"Entre nosotros, donde los medios de publicidad son tan escasos, tan 
imperfectas las comunlcaciones y tan corto relativamente el número de las 
personas que leen, no pueden verificarse grandes progresos en un periodo 
reducido de tiempo; y sin embargo, podemos decir que el Espiritismo, que en 
Guadalajara no contaba el año de 1861 con más de cuatro o cinco adeptos, hoy 
numera algunos centenares en esta sola ciudad, multiplicándose diariamente los 
centros de reunión en todas las clases sociales, y excitando un deseo serio de 
investigación en personas que no hace mucho, a la simple palabra de 
Espi ri tismo, respondían solo con una sonrisa de desdeñoso menosprecio" .'. 

Con respecto a la ciudad de GuanaJuato, en tanto, la información es más 
escasa: sabemos que a fines de 1869 se recibió una comunicación tiptológica -
es declr, por medio de golpes que representaban letras-, la primera de este 
tipo en Guanajuato.'· Otras comunicaciones obtenidas por el sistema del 
alfabeto se recibieron el 15/11/1869, en diciembre de 1869 y el 9/3/1870.~ 

Fue por estos años 
principios de 1869, 
curación magnética 
informó que habia 
pais, especialmente 
medianimidad ll

•
22 

que comenzó a difundirse la mediumnidad curativa. A 
en Tamiahua, Veracruz, Angel Becerra efectuó la primera 
de la que tenemos referencia." A fines de 1870, se 

"mediadores sanadores C ••• ] en varlas partes de nuestro 
en Guadalajara, y nos alegramos que se extienda tan útil 

,. La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/1/1869, 30. 

lO La Ilustrac-ión Espirita, Guadalajara, 15/2/1869, 38-39. 

,. Escri to especialmente para La Ilustr.ación Espi ri ta de Guadalajara, fue 
publicado en el número del 30/4/1869, 79-80. 

.. La Ilustración Espirita, Guadalajara., 30/10/1869, 175-176. 

ti HA nuestros lectores ll
• Los 

Guadalajara, 30/5/1969, 89-90. 
Red.actores. La Ilustración 

,. La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/10/1869, 176. 

~ La Ilustración Espirita, Guanaju.ato, 15/6/1870, 12; 1517/1870, 24. 

21 La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/5/1869, 92. 

Z2 La Ilustración Espirita, Guanajuato, I!UIO/1870, 50. 

Espirita, 

~. 
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Como recordarla más tarde la Sociedad Espirita Central, de Guadalajara 
provinieron las primeras obras de Kardec publicadas en el pals y especialmente 
el primer periódico: "ahl también vieron la luz las primeras traducciones que 
de Allan Kardec haclan los nuevos adeptos. AsI circularon con alguna 
profusión: Qué es el Espiritismo; Caracteres de la revelación espirita; y ~ 
Espiritismo en su más simple expresión. Al propio tiempo, los clrculos 
evocadores se reunieron para publicar La Ilustración Espirita que durante todo 
el año de 1869 tuvo el honor de hacer las primeras e importantes 
conversiones" .23 

En relación a las primeras traducciones de Kardec, las Informaciones son algo 
confusas. A principios de 1869 eran tan sólo dos las "obritas" publicadas en 
México, ambas "compendios" de Allan Kardec: ¿Qué es el Espiritismo', un 
"cuadernito" publicado en Guadalajara, y El Espiritismo. reseña compendiada de 
su origen, Impreso en GuanaJuato'" Seguramente, las otras dos obras 
mencionadas -Caracteres de la revelación espirIta y El EspIritismo en su más 
sImple expreslón- fueron publicadas en GuadalaJara poco después. 

En todo caso, en esa época no debIó ser difiCIl conseguIr las obras de Allan 
Kardec -al menos, las edIciones europeas-, pues un redactor de la ReVIsta 
CatólIca de GuanaJuato aseguró a fInes de 1869 que tenia casi todas sus obras, 
pero que no habla tenido el tIempo ni la paciencia para leerlas. a Según se 
anunCIó en JunIo de 1870, en las librerlas de la Ciudad de México y en otras 
de los Estados era posible encontrar en venta las obras fundamentales de Allan 
Kardec: El Llbro de los Esplrltus, El Libro de los Mediums, El Evangelio según 
el Espiritismo, El Cielo y el Infierno. o la JustIcIa Divina según el 
EspIrItismo y El Génesis. los Milagros y las PredICCIones. LQué es el 
EspirItIsmo? y El EspirItismo. reseña compendIada de su origen, se hallaban en 
las llbrerlas de GuadalaJara, Guanajuato, México y Veracruz.» 

Con respecto a La Ilustración Espirita, la causa inmediata de su aparIcIón en 
GuadalaJara fue dar respuesta a la pubilcación de "uno o dos articulos de un 
padre Vargas" y un opúsculo del cura Montes de Oca, ambos contrarios al 
esplritlsmo. v El titulo de este último era SencIlla exposicIón del 
EspIrItIsmo. en la cual se patentiza gue la ridiculez y la impiedad corren 
parejas en la doctrina espirita, publicado en Guadalajara, en la tipografla de 

D SocIedad Espirita Central de la RepúblIca al VIzconde de Torres Solanot, 
presldente de la SocIedad Espiritista Española, México, 15/1/1873. La Luz en 
México, MéXICO, 23/1/1873, 1. 

24 La IlustraCIón EspirIta, GuadalaJara, 30/5/1869, 95; 15/6/1869, 103 • 

.. La Ilustración EspirIta, Guadalajara, 30/8/1869, 241-243. .. La IlustraCIón EspirIta, Guanajuato, 15/6/1870, 12. 

v La Ilustración Espirita, MéXICO, 1P/5/1878, 155. 
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Rodriguez, calle de Santo Domingo numo 15.-

El primero en responder -aunque anónimamente- fue José Maria Vigil, al 
escribir una serie de articulos en los que refutó cada una de las afirmaciones 
de Sencilla exposición. Bajo el titulo de "Espiritismo", estos articulos, 
firmados en Guanajuato, comenzaron a ser publicados en el Eco Nacional de esa 
ciudad. Sin embargo, upor razones que no es del caso referir", su publicación 
fue suspendida, por lo que los redactores de La Ilustración Espirita de 
Guadalajara decidieron darles cabida en sus columnas.~ 

La publlcación de La Ilustración Espirita se debió principalmente a los 
esfuerzos de Refugio l. González. Su editor responsable era Benigno Sánchez y 
su primer numero apareció el 15/12/1B6B. Los pedidos debian hacerse a 
Celestino Bordes, en el Hotel Hidalgo, y se recibian suscripciones en el 
Gabinete de Lectura y Libreria de Rosa y Bouret. El periódico era publicado en 
la Tipografia Económica de Isaac Banda, a cargo de L. del Corral, ubicada en 
Calle de San Francisco, nums. 3 y 7. Tras un año de publicación y de haber 
completado los 24 numeros prometidos, el general González, debido a 
"circunstancias especiales", no pudo continuar con el periódico. Su último 
número apareció el 30/11/1869. De acuerdo con González, Alphonse Denné 
prosiguió su publicaCión a partir de mayo de 1870, en Guanajuato.» 

Alphonse Denné, dueño de una de las principales casas de comercio de la ciudad 
de Guanajuato, fue, junto a Refugio l. González de Guadalajara, "uno de los 
primeros apóstoles que propagaron el espiritismo en México". Hacia 1870 
publicó dos obras que fueron las primeras que sobre la materla se escribieron 
en el pais: Filosofia Espirita y Apuntes sobre la Pluralidad de los Mundos 
Habi tados. 3l Como ya vimos, en enero de 1870 Refugio I. González no pudo 
continuar publicando La Ilustración Espirita en Guadalajara, por lo que 
Alphonse Denné se hizo cargo en mayo de ese año de proseguir con la 
publicación del periódico en Guanajuato. Debido a que "en esa época no habia 
en Guanajuato ningun espiritista que pudiese ayudarle", Denné fue su único 
redactor. Como editor responsable estuvo 5. Serrano. El primer numero apareció 
el 22/5/1870. Aunque inicialmente se proyectó que saldria una vez al mes, muy 
pronto comenzó a aparecer quincenalmente, por lo que se alcanzaron a publicar 
24 números. Se recibian suscripciones en la Libreria de Rosa y Bouret, ubicada 

_ La Ilustración Espirita, Guadalajara, 
Espirita, México, lQ/3/1B76, 96. 

30/5/1869, 94. La Ilustración 

~ La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/5/1869, 94-96; 15/6/1869, 102-104; 
30/6/1869, 111-112; 1517/1869, 118-120; 3017/1869, 125-128; 15/8/1869, 134-
135; 30/8/1869, 141-142; 15/9/1869, 148-151; 30/9/1869, [158]-160; 15/10/1869, 
166-167. Con respecto a la identidad de José Maria Vigil como autor de estos 
articulos: La Ilustración Éspirita, México, IQ/3/1876, 96. 

»Este periódico se encuentra en el Fondo Reseryado de la Hemeroteca Nac·ional 
de México. La Ilustración Espirita, México, 15/12/1873, 390; lQ/7/1892, 84. 

3l La Ilustración Espirita, Guanajuato, 
Espirita, México, lQ/7/1892, 84. 

IQ/ll/1870, 65; La Ilustración 
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frente a la Vicaria. El periódico fue impreso por Ignacio HernAndez Zamudio. 
El último número publicado apareció el 15/5/1871.~ Dos o tres meses más 
tarde, apareció El Libro de los Esplrltus, de Allan Kardec, traducido por 
Alphonse Denné. Habla estado siendo publicado como folletln en La Ilustración 
Espirita de Guanajuato; tras su desaparición, las entregas continuaron hasta 
concluir rápidamente la obra.~ 

Sobre el clima en que tuvo que desenvolverse el espiritismo en estos primeros 
años en GuanaJuato, posteriormente se recordarla que, al dar inicio a la 
segunda etapa de La Ilustración Espirita, los adeptos de Guanajuato debieron 
enfrentar "los anatemas del clero y la burla de los escépticos [ ••• ]; pero 
desgraciadamente, la guerra encarnizada que los romanistas hacen a cuanto 
tiende a iluminar las masas ignorantes, impidió el libre curso de la nueva 
idea llevando sus tenebrosas intrigas hasta violar el servicio postal, y 
Guanajuato vio terminar sin grandes esperanzas uno de sus mayores 
esfuer.zos"." El resul tado fue que "de los numerosos adeptos que al principio 
reunió el espiritismo, algunos, a la verdad, han desertado, o porque no lo han 
comprendido, o porque han hallado que su práctica exigla sacrificioS morales 
superiores a sus fuerzas, o bien por las muy conocidas influencias del clero 
que perpetúa preocupaciones y no perdona ocasión para vilipendiar una doctrina 
que le parece tan contrarla a sus miras e lntereses·'.~ 

Nueve meses después de que La Ilustración Espirita de GuanaJuato dejara de 
circular, los espiritas de la Ciudad de México dieron inicio a la tercera 
etapa de esta publicación. Como se recordará, las primeras reuniones 
espiritistas organizadas en el pals, "especialmente en la capital", databan de 
1857.~ Al año siguiente, comenzaron a ser recibidos -seguramente en la 
Ciudad de MéxlCO- los primeros números de la recién fundada Revue Spirite de 
Parls. P La primera comunicación recibida en la Ciudad de México de la que 
tenemos referencia es de mediados de 1869 y fue publicada poco después en La 
Ilustración Espirita de Guadalajara. 3 Hubo que esperar caSi tres años para 

,. Este periódico se encuentra en el Fondo Reservado 
de MéXiCO. Información adiCional fue obtenida en 
MéXiCO, 15/12/1873, 390; Ig/7/1892, 84. 

de la Hemeroteca Nacional 
La Ilustración Espirita, 

D La Ilustración Espirita, Guanajuato, 22/5/1870, 
15/2/1871, 105; Ig/5/1871, 142; 15/5/1871, 155. La 
México, Ig/I/1878, 30; Igl7/1892, 84. 

8; 15/10/1870, 57; 
Ilustración Espirita, 

.. SOCiedad Espirita Central de la República al Vizconde de Torres Solanot, 
pr"sldent .. d .. la SoCiedad Espiritista Española, México, 15/.1/1873. La Luz en 
MéXiCO, México, 23/1/1873, l. 

- La Ilustración Esolrlta, Guanajuato, Ig/S/IB71, 141. 

~ La Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/6/1869, 103. 

P Revue Splrlte, Parls, septiembre 1858, 238. 

~ La Ilustración Espirita, GuadalaJara, 15/6/1869, 102. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~,. 1~~' 

I 

1ó7 

que otra comunicación obtenida en esta ciudad -en octubre de 1871- fuese 
publicada en un órgano espiritista.~ 

La actividad que por entonces se desarrollaba en la Ciudad de México fue lo 
suficientemente notoria como para que La Opinión Nacional publicara un 
articulo -que luego fue reproducido por El Boguiflojo, apoyando la petición-, 
en el que llamaba la atención del Gobernador del Distrito "sobre las diversas 
sociedades espiritistas que hay en la capital para que su autoridad 
intervenga, ( .•. ] para que ponga remedio a los males que causan las reuniones 
esp1 ri tas u

• 40 

Santiago Sierra, haciendo un balance de los avances que habla hecho la 
doctrina espirita entre 18ó8 y 1871, afirmó: 

"El Espiritismo no habla echado ralces en nuestra sociedad, se hallaba 
en un estado de inacción que amenazaba no producir Jamás los frutos 
abundantes que en otros paises: algunas familias practicaban en secreto; 
tenlase a los espiritas como gente ilusa y que debla suministrar un 
fuerte contingente a la casa de dementes; nadie, o muy pocos, se 
atrevlan a confesar en alta voz su dedicación a las relaciones con el 
mundo espiritual, y en el extranjero se crela que en MéxIco tardarlan 
mucho en desarrollarse los gérmenes latentes que ya creclan, 
invadiéndolo todo, en el resto de la humanidad civilizada". 

"Por fortuna no ha sido asl; La Ilustración Espirita, que ya habla 
vivido un año en Guadalajara, otro en Guanajuato, apareció de repente "en 
la capital de la República (en febrero de 1872]. ( ••• ] La sociedad 
mexicana, incrédula en su mayor parte del Espiritismo, acogió en un 
principio la nueva idea, como el pueblo de Caracalla a los gladiadores 
desconocidos que se presentaban a luchar con el gigante: con sorpresa y 
lástima" • 

Durante los primeros seis meses de La Ilustración, prosiguió Santiago Sierra, 
comenzó a conocerse que habla "algo muy grande y verdadero" si asl provocaba 
la ira de los eternos enemigos de la razón y la ciencia. Los incrédulos 
indagaron "qué cosa era· el espiritismo", hubo sesiones públicas magneto
espiritas y "la buena nueva cundió con rapidez ll

•
41 

Sobre esta misma época, en un editorial se recordó: "Encontrábamos preparAdo 
el camino; faltaba renovar con actividad las fuerzas de nuestros hermanos que 
comenzaban a desmayar". "La aparición de nuestra revista hizo converger a un 
centro común muchos de los elementos dispersos, renacer la confianza de los 
vacilantes en su fe", pues "los adeptos del Espiritismo temlan confesar en 

n La Ilustración Espirita, México, 15/2/1872, ó. 

~ La Ilustración Espirita, Guanajuato, IQ/I/1871, 85. 

•• Eleutheros, pseudónimo de Santiago Sierra, "El Espiritismo y sUs 
adversarios", la Ilustración Esplri ta, México, 15/8/1872, 109-110. 
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público sus convicciones".4Z 

A esta prlmera etapa -la de los "espiritas vergonzantes"- perteneció 8enito 
Juárez, quien según el testimonlo de Santiago Sierra, fue secreto adherente de 
la doctrlna espiritista. Inicialmente católico, Juárez mostró durante su 
goblerno en Oaxaca una actitud de amlstosa tolerancia hacia la Iglesia 
católica, posiclÓn que luego irla radlcallzando hasta adoptar posturas 
anticlerlcales.~ Aunque no se conoce exactamente cuáles eran sus creencias 
relig1osas, generalmente se estima que era, al igual que muchos llberales 
radicales, delsta. Sectores protestantes han planteado que su moral puritana y 
sus comentarios respecto a la Biblia, demostrarlan su inclinación por un 
crlstlanlsmo "sinceramente evangélico".~ En cuanto al último argumento, es 
notorlo que V10 con agrado los esfuerzos protestantes por difundir los textos 
blblicos entre la poblaclón rural; resulta ilustratlvo, Sln embargo, su 
comentario de que con ello se contribuirla a combatlr el analfabet1smo entre 
los lndlgenas.'· No era éste precisamente el princ1pal objetivo del 
protestantlsmo que por entonces se estaba dlfundiendo en México, el que se 
caracterlzaba por un fuerte fundamentalismo respecto a los textos blblicos. Es 
probable que el respeto de Juárez hacla la Biblia se debiera, al igual que 
otros liberales, a conslderac1ones morales -básicamente respecto al Nuevo 
Testamento- y no a su origen div1no. 

Benito Juárez fallecló en JUl10 de 1872. Meses más tarde, comentando sobre los 
orlgenes del esplrttismo, Santtago Sierra escribió: "En cuanto la libertad 
sentó aqul sus reales a la sombra de acampo, Lerdo y de NUESTRO HERMANO 
Juárez, el Esp1rit1smo entró tamb1én [en México]".~ Cabe hacer notar que las 
mayúsculas pertenecen al propio Sierra, lo que 1ndica claramente su intención 
de resaltar este hecho. Sabido es que el tratamiento de "hermano" era 
ut1lizado entre los miembros de los diferentes ritos de la masonerla. En este 
caso, sin embargo, no puede atribuirse el trato de "hermano" a la calidad de 
masón de Juárez, pues al menos acampo también lo era, y del mismo rito." Los 
espiritistas reservaban el trato de "hermano" Sólo a los adherentes de la 
doctrina. En consecuencia, el que Santiago Sierra, conocido d1r1gente 
espiritlsta, haya designado como "NUESTRO HERMANO" únicamente a Benito Juárez, 
utilizando las mayúsculas, en un órgano de difusión espiritista, no puede 
interpretarse Slno como el deseo de Sierra de man1festar públ1camente, por 

,. La llustrac1ón Esplr1ta, MéXlCO, 15/12/1873, 389-390. 

~ Angel Taracena, Juárez. Catól1co, apostólico, romano, México, Ed1torial 
Jus, 1967, 3ª ed. aumentada (1ª ed1ción, 194B). 

~ LU1S D. Salem, Don Benito Juárez y la B1blia, [México], Sociedad Blbl1ca de 
MéXl co. [1966l. 

,. Justo Slerra, Evolución polltlca del pueblo meXlcano, México, UNAM, 1957, 
369. 

.. La llustrac1ón Esplr1ta, MéXlco, 15/12/1B72, 174. 

"Mateos, op. Clt., 131 Y 135. 
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primera y última vez, la calidad de creyente de Juárez. Esta situación, lejOS 
de resultar extraña, fue una constante dentro del movimiento. A juzgar por los 
reiterados reproches de la prensa espirita, existla un gran número de 
adherentes que no deseaban hacer pública sus creencias, ni aún después de la 
muerte. Por otra parte, el deseo de no mortificar a los deudos, hizo que parte 
de la prensa evitara hacer revelaciones de este tipo. Aunque no disponemos de 
mayor información, la conversión espirita de Juárez resulta coherente no Sólo 
con su militancia liberal, anticlerical y antirromana, sino también con su 
moral puritana y su actitud de prudente respeto hacia los textos blblicos. 

Existe otro testimonio, de diferente origen, que añade una cuota mayor de 
complejidad a este caso. En unas memorias escritas en 1880, la señorita 
Fernanda Trejo, qUien era desde 1870 sacerdotisa custodia del Sello VII de la 
Iglesia Mexicana Patriarcal de Ellas, dejó constancia de cómo Roque Rojas, su 
fundador, habla trabado amistad con Benito Juárez. Debió ser hacia 1862 ti 
principios de 1863 cuando la esposa de Roque de Rojas, la señora Guadalupe 
Arias, encontrándose de visita en casa de una familiar, conoció a la señora 
Margarita Maza de Juárez, con quien inició una relación de amistad. Con motivo 
de un trabajo de grabado que esta última le encomendó a Roque Rojas, ambos 
acabaron por conocerse. Enterada por boca del mismo Rojas de la misión divina 
a la que habla sido llamado como el Ellas Prometido -según revelación recibida 
en Ixtapalapa en junio de 1861-, doña Margarita lo presentó a Benito Juárez. 
Fue tal la impresión que le produjO a éste que, tiempo después, en la tarde 
del 30/5/1863, en el oratorio que Roque Rojas habla establecido en la Calle 
del Ciprés y las Flores, en casa de su prima, la sra. Refugio González vda. de 
Lopezcano, se celebró la ceremonia de "marca y regeneración" de Juárez como 
uno de los miembros del pueblo elegido. En esta ceremonia, efectuada un dla 
antes que el gobierno de Juárez abandonara la Ciudad de México rumbo a San 
Luis Potosi para evitar caer en manos de tropas enemigas, Roque Rojas le hizo 
saber que cumplla una gran misión de salvación. Juárez, por su parte, se 
levantó en forma automática y, mientras todo su cuerpo se convulsionaba, 
comenzó a cantar algo muy bello.~ 

Cuánto hay de efectivo en este relato, lo ignoramos. Aunque Fernanda Treja lo 
escuchó de una fuente cercana -un sobrino de la señora Refugio González-, bien 
pudo corresponder a un intento deliberado de legitimizar su Iglesia." Aún en 
el caso de que no sea completamente verldico, 1a posibi lidad de que Juárlrz 
hubiera estado al menos interesado en esta secta- mesiánica proporciona pistas 
acerca de su posterior vinculación con el espiritismo. Desconocemos si en 1863 
Roque Rojas ya habla condenado las prácticas espiritistas. Muy probablemente 
no, pues como ya vimos, la Iglesia (con su- correspondiente jerarqula 
sacerdotal) fue organizada en 1866. Pero si asl fue, éso no debió constituir 
un obstáculo para que Juárez se interesara en la doctrina kardeciana, que Se
autodefinla como la Tercera Revelaci-ón y que ofrec:la a sus adeptos mayores 

~ Ortiz, Una religiosidad popular, 33, 41-42. 

" Según otros testimonios, también habrlan sido 
Margarita Espinoza de los Monteros vda. de Cortina, su 
Espinoza de los -Monteros y uno de los regidores 
Sánc:hez. Ortiz, Una religiosidad popular, 48-49. 

bautizados y marcados' 
hijo Carlos Cortina y 

del Ayuntamiento, Juan 
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posibilidades de alcanzar por si mismos las experIencias y comunicaciones 
religIosas que el Padre Ellas reservaba para si mismo. Al respecto, resulta de 
particular signlficancia que, según el relato citado, Juárez hubIera tenido 
convulsiones al finalizar la ceremonia de IImarea y regeneración", como si 
hubiese estado en una especie de trance mediúmnico. 

Agreguemos, por último, la especial relación que Juárez mantuvo con Miguel 
Esplnola. Con fecha 16/1/1863, éste último escribió a PalaCIO NaCIonal, 
explicando a Juárez que durante dos dlas habla Intentado obtener 
infructuosamente una audiencIa, por lo que habla decIdido finalmente 
escribIrle. En la carta, le informó que existla "un hombre en esta Capital que 
por un medIO no común tIene de la guerra actual las notIcias más verdaderas". 
Esplnola pasó en seguida a revelarle cuál seria, según el hombre en cuestión, 
el plan de ataque que los franceses adoptarlan en Puebla. El 18/1/1863, Juárez 
procedió a dar respuesta a Esplnola. Junto con agradecerle la Información, le 
pIdió que, en caso de tener otras noticias importantes, dIera su nombre al 
ayudante de guardia para que lo Introdujera a PalaCIO o, si preferla, le 
escrIbIera nuevamente. Esplnola volVIÓ a hacerlo los dlas 20, 22, 26 y 29 de 
ese mIsmo mes. En una de esas cartas, le hizo saber que un corneta de las 
fuerzas republicanas era un traidor y que tocarla a dispersión para desbandar 
a las tropas. Algún tiempo después, pocos antes de que se Iniciara el sitio de 
Puebla, Juárez pIdió al general González Ortega que tomara precauciones en ese 
sentido. El 14/3/1863, éste le avisó que habla prohibido los toques de clarln 
una vez Iniciado el combate, baJO pena de muerte.~ Según Jorge L. Tamayo, 
editor de estas cartas, el "vidente" no era otro que el propio Espinela, 
renuente a admitir que era dueño de tan partIcular facultad. Debemos señalar, 
sIn embargo, que éste último no hizo referencia a la videncia en partIcular, 
sino a un genérico "medio no común". Bien pudo ser una de las mancias (o artes 
adiVInatorIas) o algún tIpO de mediumnidad: de efectos flsicos (comunicaciones 
obtenidas por medio de la mesa o de la tabla), vidente, auditiva, parlante, 
escrIbIente, intUItIva (de presentimientos, profética), entre otras. 

La aparIción el 15/2/1872 del primer número de La Ilustración Espirita, en su 
tercera época, significó el iniCIO de una etapa de expansión y consolidación 
del mOVImiento espiritIsta, lo que se reflejó en la continuidad del periódico, 
que contInuó publicándose hasta Junio de 1879. La causa inmediata de la 
reaparición en la Ciudad de MéXICO de este periódico, fue dar respuesta a una 
pastoral del obispo de Querétaro en la que condenaba el espiritismo." En ese 
año, eran por lo menos tres los circulas espirItistas que se encontraban en 
pleno funcionamiento: los clrculos La Luz y La Caridad, en la Ciudad de 
México, y el circulo Allan Kardec, en Tacubaya. 

Entre los fundaaores del Circulo La Luz se encontraba Refugio l. González. Fue 
formado en 1868, seguramente en Guadalajara. Posteriormente comenzó a 

~ Benito Juárez, Documentos. discursos y 
de Jorge L. Tamayo, México, EdItorial 
ediCión), VII, 238, 257-258, 385-386. 

correspondencia, selección y notas 
Libros de MéXICO, 1972-1975 (2ª 

"La Luz en MéXiCO, MéXICO, 23/1/1873, 2. La Ilustración Espirita, México, 
1Q/511878, 155. 
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funcionar en la Ciudad de México. La primera noticia que tenemos del circulo 
en esta ciudad es una comunicación que con fecha 15/4/1872 recibió el medium 
Eleutheros, pseudónimo de Santiago Sierra. Otros mediums del circulo eran, por 
entonces, P. C. (Pedro Castera), J. G. l., J. G. V., la srta. J. M., Alexis, 
la sra. L. L. Y la sra. M. J. P. Sabemos que con fecha 10/7/1872 se efectuó 
una sesión a la Que asistieron varios incrédulos, "todas personas respetables 
de nuestra sociedad", a las cuales se les ofrecieron pruebas de la veracidad 
del espiritismo: entre los asistentes a esa sesión, se encontraban el sr. R. 
G. l. Y la sra. V. G. l., probablemente parientes del medium J. G. l. A fines 
de 1872, R. l. G. (Refugio l. González) ocupaba la presidencia del circulo, 
cargo que todavla desempeñaba a principios de 1875. Joaquln Calero participaba 
como medium a fines de 1875; la srta. E. l., a mediados de 1877; y Francisco 
Urgell, en 1878.~ 

El Circulo La Caridad, en tanto, fue fundado por el general Manuel Plowes en 
fecha no determinada. En todo caso, a mediados de 1872 ya se encontraba en 
funcionamiento, pues el medium Pedro Castera (P. C.) obtuvo una comunicación 
el 3/6/1872. En ese año también participaba como medium la srta. Esther Plowes 
(E. P.), hija de Manuel Plowes (M. P.). A fines de 1872, éste último fungla 
como presidente, cargo que todavla desempeñaba a principios de 1875. Otro de 
los miembros de este circulo era el ingeniero Agustln Arellano." 

En Tacubaya se encontraba el Circulo Allan Kardec. La primera referencia sobre 
este circulo es de la sesión efectuada el 31/7/1872, en la Que el medium 
Ignacio Castera recibió una comunicación. En esa época, Ignacio Castera (l. 
C.) ocupaba la presidencia del circulo. A fines de 1872, también participaba 
como medium, Pedro Castera. A principios de 1875, Pedro Castera aparece 
desempeñando el cargo de presidente del clrculo.~ 

Fue, al parecer, sobre la base de estos tres clrculos que se estableció en 
agosto de 1872 la Sociedad Espirita Central de la· República. Debió ser a 
mediados de 1872 cuando surgió la idea de organizar la Sociedad Central. 
Fueron comisionados para elaborar un Reglamento provisional, Manuel Plowes, 
Refugio l. González y Santiago Sierra. Este fue presentado el 12/8/1872, día 
que fue conmemorado posteriormente como la fecha de instalación definitiva de 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1872, 46-47; 15/5/1872, 49-56, 58; 
15/6/1872, 74; lQI7/1872, 82-83; lQ/8/1872, 104-107; lQ/2/1873, 203-204; 
15/2/1873, 210-211; lQ/6/1873, 266-267; 15/6/1873, 275; lQ/3/1875, 69; 
IQI2/1876, 43-44; lQ/3/1876, 81; IQ/9/1877, 260-261; IQI7/1889, 67-70; 
lQ/10/1891, 177-179; IQ/ll/1892,. 189-190. La Luz en México, México, 
23110/1872, 1. 

"La Ilustración Espirita, México, 15/8/1872, 113-115; 15/10/1872, 143-144; 
lQ/3/1875, 69; lQ/3/1891, 352. La Luz en México, Mexico, 23/10/1872, 1; 
23/8/1873, 3-4. 

~ La Ilustración Espirita, México, 15/12/1872, 177-178; 15/8/1873, 303-305; 
lQ/3/1875, 69. la luz en México, México, 23/10/1872, 1; 8/811973, 1:"3. 



172 

la SocIedad." Seguramente de esta misma época es el "Credo Religioso y 
Filosófico de la Sociedad Espirita Central de la República Me_icana", el que 
fue publicado en La Ilustración Espirita el 1Q/9/1872. M Pocos dias mis 
tarde, el 8/9/1872, apareció el prImer número de La Luz en Mé_,CO, órgano d@ 
la Sociedad Espirita Central. 

En seSIón efectuada el 15/10/1872, la Sociedad Espirita Central dispuso que se 
agradeciera a los Circulas CarIdad, La Luz y Allan Kardec por el 
reconocimIento que hablan hecho de la Sociedad y el consiguIente 
establecimiento de relacIones. Con fecha 20/10/1872, los Secretarios S. S. 
(Santiago S,erra) y P. C. (Pedro Castera) dIeron cumplimIento a ese acuerdo, 
enviando a cada circulo una carta de agradecimiento." Por entonces, el Dr. 
Laurent Dupré ocupaba el cargo de tesorero.- Dos meses más tarde, en sesión 
del 15/12/1872, la SocIedad procedió a la renovaCIón de OfICIOS, elIgiendo a 
los nuevos Presidente, VicepreSIdente, Secretarios, Tesorero y Bibliotecario. 
El 2/1/1873, los Integrantes de la nueva Junta Directiva tomaron poseSIón de 
sus cargos." 

La sItuación en 1873 muestra un rápido avance del espiritismo en el DistrItO 
Federal, con al menos siete nuevos circulas formalmente instalados (es decir, 
sin InclUIr aquéllos de indole privada o famIlIar) en Ciudad de Mé_,CO y sus 
alrededores. La SocIedad EspirIta de Señoras tuvo su orIgen en una Invitación 
que en febrero de 1873 hIZO la SocIedad Espirita Central de la R@pública a 
través de una "CIrcular a las Sras. Espiritas de la República", en la que las 
instaba a formar una aSOCIaCIón de propaganda. Un número considerable de ellas 
se reunió el 20 de febrero para organIzar los trabajOS. En sesión del 
30/3/1873 fue aprobado el Reglamento de la SOCIedad. Manuela Garcia Conde de 
Armendáriz fue una de sus presidentas.~ El Circulo La Ley de Dios: en abril 

ss La IlustraCIón Espirita, MéKico, 1Q/9/1872, 119-122; 1Q/8/1875, 256. 

M La Ilustración Espirita, México, 1Q/9/1872, 117-119. 

57 La Luz en MéXICO, MéKico, 23/10/1872, 1. 

50 La IlustraCIón Espirita, MéKlCO, 1Q/4/1876, 114-115, 127. 

" La Luz en Mé_ico, Mé_ico, 23/1/1873, 3. 

~ La Luz en Mé_ico, México, 8/2/1873, 1; 23/4/1873, 1-2. La Ilustración 
EspirIta, Mé_ico, 1Q/3/1873, 218; 1Q/3/1875, 96. La sra. Manuela Garcia Conde 
~staba casada con Manuel Armendáriz. Falleció en la tarde del 16/2/1875, 
cuando aún era joven. Tres horas después de su muerte, se obtuvo de ella una 
comunIcaCIón verbal por medio de una sonámbula magnética. Al dia siguiente, 
otras dos comunicaciones se obtuvieron por diferentes medlums. Su espiritu "ni 
aún qUISO acompañar su cadaver al cementerio, SIno que se quedó en sU casa 
consolando a su familia" (La Ilustración Espirita, Mé_ico, 1Q/3/1875, 96). 
Seguramente estaba relacionada familiarmente con MarIano Garcla Conde, miembro 
de número de la Sociedad EspirIta Central, fallecido a fines de 1876 (La 
IlustraCIón Espirita, México, lQ/10/1876, 326), con Luz Garcla Conde, casada 
con el espirita Teodoro Ducolng (padre), falleCIda en 1893 (La Ilustración 
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de 1873, Agustln Monteagudo era presidente de éste circulo; como secretario 
estaba Joaquln Martlnez. A principios de 1875 era presidente, Patricio Pérez 
Alarid. M El Circulo Caridad Cristiana tenia, en mayo de 1873, a Jesas 
Mendoza como presidente, cargo que todavla ocupaba a principios de 1875. A 
fines de 1873, participaba el medium J. G. P.~El Circulo La Esperanza: en 
mayo de 1873, Manuel Armendáriz ocupaba la presidencia, cargo que aan 
desempeñaba a principios de 1875. A fines de 1876, participaban como mediums 
Joaquln Calero, José B. Aragón y la srta. Dolores Portugal.~ El Circulo Amor 
a Dios: la primera menCIón de este circulo es de diciembre de 1873, cuando el 
medium Patricio Pérez recibió una comunicación. A principios de 1875, era 
presidente del circulo, José Maria Romero. M En 1873, existlan además algunos 
circulas privados, en los que participaban los mediums F. D." Y M.M El 
Circulo El Progreso, de San Ildefonso, estaba presidido en enero de 1873 por 
Francisco Franco; Joaquln Valadez ocupaba el cargo de secretario. A principios 
de 1875, Francisco Franco todavia ocupaba la presidencia.·7 En el pueblo de 
Tacubaya, por altimo, junto al referido Circulo Allan Kardec, funcionaba el 
Circulo Humildad y Fe: en julio de 1873 tenia como presidente a Leocadio O. de 
Zárate y como secretario a Felipe Magos. A principios de 1875, su presidente 
era Abraham Arróniz.~ 

En marzo 
"Cuadro 
Sociedad 
circulas 

de 1875, La Ilustración Espirita publicó en su Sección Oficial, un 
Sinóptico de los Circulas y Sociedades que han reconocido a la 
Espirita Central de la Repablica". Además de los ya mencionados 

La Caridad, La Luz, Allan Kardec, La Esperanza, Amor a Dios, La Ley 

Espirita, México, 19/5/1893, 143-145; 19/6/1893, 180-181) Y con el general 
José Garcia Conde, masón grado 33 del Rito Escocés, miembro fundador de un 
Supremo Consejo fundado en Veracruz en 1860, refundido en 1868 con el de 
Ciudad de México, del cual fue también integrante. En 1873, fue elegido Gran 
Maestre de la Orden (Mateas, op. cit., 151, 226-231, 278, 303, 305). 

•• La Luz en México, México, 8/5/1873, 4. La Ilustración Espirita, México, 
19/3/1875, 69. 

~ La Luz en México, México, 8/6/1873, 3; 8/9/1873, 1-2. La Ilustración 
Espirita, México, 19/3/1875, 69. 

~ La Luz en México, México, 8/6/1873, 3. La Ilustración E5pirita, México, 
19/3/1875, 69; 19/1/1877, 9-10. 

M La Ilustración Espirita, México, 15/1/1874, 20-21; 19/3/1875, 69. 

•• La Luz en México, México, 23/6/1873, 2-3. 

~ La Luz en México, México, 8/9/1873, 2-3 • 

• 7 La Luz en México, México, 8/3/1873, l.La Ilustración Espirita, México, 
19/3/1875, 69. 

~ La Luz en México, México, 8/8/1873, 1. la Ilustración Espirita, México, 
19/311875, 69. 
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de Dios, Carldad Crlstiana, El Progreso y Humildad y Fe, se hizo referencia a 
cuatro nuevos circulos en Cludad de MéxlCO y otros tres en Tacubaya. En México 
se encontraban el Circulo Felicldad Futura, el Circulo Amor de Dios (Agustin 
Monteagudo, presidente), la Sociedad de Estudios Espiritas (también con 
Agustin Monteagudo como presidente) y el Circulo Jesucristo (Antonlo Santoyo, 
presidente). En Tacubaya, en tanto, estaban los circulos Angéllca Victoria 
(Emiliano Corella,·' presidente), Cáritas (N. Martinez, presldente) y Fe en 
Dios (AntonlO Santoyo, presidente).ro 

A estos circulos debemos agregar la Sociedad Propagadora del Espiritismo, 
constituida en enero de 1875 y cuyos miembros pertenecian en su mayor parte a 
la Socledad Espirlta Central. Según se lnformó al mes slguiente, "proyectan 
hacer periódlcamente una publicación en forma de grandes carteles, en que se 
consignarán los prlnclpios de la fe espirlta y se expondrán las razones que 
mllitan en su faYor"." En abr.l de 1875, El Federalista comentó la peticlón 
hecha por Agustin Monteagudo, en representación de la "Socledad Espirita", 
solicitando permiso a la Munlclpalidad para poner en las columnas del portal 
de la Dlputaclón unos carteles que contendrian la exposición de prlnciplos de 
esa sociedad. n 

En los slguientes años contlnuaron las fundaclones de nuevas sociedades 
espirltistas, destacando el del Circulo Jesús, cuya instalación formal 
efectuada en el salón de actos del Colegio de Mineria a principios de 1876 
causó gran expectación en la capltal. En esa ocasión, el espirita José Maria 
González Elizondo, un ex presbitero católlco que se habia convertido al 
protestantlsmo, pronunció un "notable discurso"." En ese mismo año de 1876, 
se encontraba en actlvldades el Circulo Santa Maria, situado en el Panteón de 
Santa Paula. Particlpaban en este circulo, entre otros: Arcadio Romero, 
Marlano González, el medium A. R. (¿el mismo Arcadio Romero?), la srta. M. S., 
el hermano C. y el hermano X. El circulo se encontraba, aparentemente, en un 
proceso de expansión, pues a una de las sesiones asistieron ocho "nuevos 
creyentes" que comenzaban a participar en las prácticas. El 14/11/1876, 
Arcadio Romero y Mariano González escribieron a la Socledad Espirita Central, 
lnformando sobre un caso de obseslón que habia sido exitosamente superado." 

•• Seguramente se trataba del teniente coronel E. Corella, espirita que en 
enero de 1892 resldia en Tacubaya. La Ilustración Espirlta, México, 12/2/1892, 
290-291. Probablemente era parlente de los generales Rafael Angel Corella y 
Dlódoro Corella. Juárez, op. cit., XV, 957-958. Jesús Rodriguez Frausto, 
Sóstenes Rocha, MéxlCO, SEP, 1967, 31, 71-76, 101. 

IU La llustraclon Espi rita, México, 12/3/1875, 69. 

" La Ilustración F'c;ni r lta, México, 12/2/1875, 64. 

n La Ilustraclón ESllirita, México, 12/5/1875, 147-148. 

n La Ley de Amor, Mérlda, 12/4/1876, 56; 12/5/1876, 71. La Ilustraclón 
ESllirlta, México, 12/3/1876, 96; 12/4/1876, 117-123; 12/2/1877, 37-38. 

H La Ilustración ESllirlta, México, 12/12/1876, 378-380. 
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De gran trascendencia para el movimiento fue la fundación de la primera 
escuela primaria espiritista, para niños y niñas. La escuela La Luz abrió sus 
puertas en la Ciudad de México a mediados de 1878, gracias a los esfuerzos de 
Agustin Monteagudo. La dirección quedó a cargo del profesor Monteagudo y de 
las profesoras sra. Dolores vda. de Tabera e hija. 7S De la sra. Dolores se 
dijo por entonces: "la respetable Sra. Viuda de Tabera fue del número de 
aquellas personas a quienes sonrió la fortuna, pues se vio en la cumbre de las 
riquezas de la cual después ha descendido a la pobreza que soporta con 
dignidad, sin murmurar de su suerte, gracias a esas fuerzas e inefables 
consuelos que la doctrina espi ri ta infunde en el corazón". 7. Probablemente, 
estuvo casada con Antonio Tabera, quien fue IQ Secretario de la Sociedad 
Espirita Central de la República en 1874." 

Más información sobre otros espiritistas que residian en la Ciudad de México 
durante los años 1872 y 1884, se puede encontrar en el Anexo 1, destacando las 
figuras de Nicolás Pizarra, Manuel Caballero e Ignacio Cumplido. 

Ya vimos que en el pueblo de Tacubaya eran cinco los circulas en 
funcionamiento en 1875. No parecen haber existido otros centros espiritistas 
en los numerosos pueblos que rodeaban la Ciudad de México. En el caso de los 
protestantes, durante la década de 1870 se crearon congregaciones en Tacubaya, 
Ixtacalco, Ixtapalapa, San Lorenzo Tezonco, Tizapán, San Pedro Mártir, 
Tlalpan, Contreras, entre muchos otros. La mayor parte de esas congregaciones 
estaban integradas por campesinos, pero también por obreros de las fábricas 
textiles existentes en la zona. n Esto confirma lo ya dicho en relación a 
que, si bien existió una común presencia de espiritistas y protestantes en el 
medio urbano (los primeros, en los circulas liberales deistas; los segundos, 
en los circulas liberales católicos no romanos), los campesinos y los sectores 
aún vinculados al mundo rural tuvieron un mayor grado de afinidad con el 
protestantismo que con el espiritismo. 

3. El Espiritismo en los Estados 

Con respecto al resto de la República, no existe la suficiente información que 
nos permita medir la magnitud que alcanzó el movimiento espiritista. A pesar 
de la nutrida correspondencia establecida entre espiritas del interior y de la 
ciudad de México, el grado de desconocimiento que en la época se tenia sobre 
la real difusión del espiritismo era bastante alto. Por una parte, muchos 
espiritas, aunque se reunian periódicamente, no lograban alcanzar ciertos 
requisitos básicos que se consideraban necesarios para constituirse 
formalmente en un circulo espirita, con un presidente, secretario y libro de 

7S La Ley de Amor, Mérida, 18/7/1878, 112. La Ilustrac;iónEspirita, México, 
IQ/8/1878, 253. 

7. La Ley de Amor, Mérida, 18/7/1878, 112. 

" La Ilustración Espirita, México, lQ/I/1874, 5-6. 

n Bastian, Los Disidentes, 39, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 80, .92, 93, 94,98. 
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actas; eran los llamados circulas familiares o "privados", que no formalizaban 
sus actividades a través de un reglamento interno. Por otra parte, no todos 
los que dieron ese paso reconocieron a la Sociedad Espirita Central, 
estableciendo relaciones formales con ella. Eso provocó que la información 
publicada en los periódicos espiritistas fuera fragmentaria y carente de 
continuidad. 

En carta dirigida al Vizconde de Torres Solanot, presidente de la Sociedad 
Espiritista Española, fechada en MéXiCO el 15/1/1873, la Sociedad Espirita 
Central de la República le informó: "Actualmente, y según los mejores datos 
que poseemos, hay en todo el pa1s más de cien circulas de evocación, y la 
mayor parte de ellos están afiliados baja el glorioso estandarte de Kardec. 
Otros, que son muy pocos, pertenecen a sectas puramente individuales, o se 
inclinan a la escuela de Pierart [ ••• ] EXisten también aqul yen varias 
ciudades mediums de efectos flsicos en extremo notables, pero que practican el 
EspirItismo mezclado a [ ••• ] supersticiones".~ Con respecto a la SituaCión 
especifica de cada Estado, los RR. de La Ilustración Espirita afirmaron en 
diciembre de 1873 que "donde más rápidos avances ha hecho nuestra doctrina es 
en los Estados de Guanajuato y Yucatán; donde ha caminado más lentamente es en 
Jalisco, Puebla y Veracruz".~ En abril de 1875, aseguraron que los espiritas 
eran "numerosos" en GuadalaJara, Querétaro, Guanajuato y Monterrey." En 
marzo de 1876, se informó que según datos estadlsticos recabados por la 
Sociedad Espirita Central, el número de espiritas existentes en toda la 
República ascendla "a más de 60,000".02 

4. Reglón del Centro 

Ya vimos que, en diciembre de 1873, los RR. de La Ilustración opinaban que 
Jalisco era uno de los Estados en donde el espiritismo avanzaba más 
lentamente. u En GuadalaJara, al menos, sabemos que eKlstlan por entonces dos 
circulas espiritistas. Uno de ellos era La Fe Espirita: a fines de 1872, T. C. 
Echeverrla ocupaba la vicepresidencia; en enero de 1873, Teófilo Echeverrla -
suponemos que es el mismo anterior- fue nombrado socio honorario por la 
Sociedad Espirita Central de la República; a principios de 1875, Teófilo E. 

~ La Luz en México, México, 23/1/1873, 2. 

~ la Ilustración Espirita, México, 15/12/1873, 389-390. 

M la IlustraCión Espirita, México, 1Q/4/1875, 128. 

02 La Ilustración Espirita, Méx,co, 1Q/3/1876, 96. la Ley de Amor, Mérida, 
15/4/1876, 64. Aunque debe ser considerada sólo como una aproximación, 
producto de cálculos optimistas, la cifra de 60,000 espiritistas no parece 
estar demasiado aleJada de la realidad. En 1882, el número de protestantes en 
MéXiCO era aprOXimadamente de 40,000, entre miembros y adherentes; en 1892, 
era caSi de 66,000; y en 1910, de 70,000. Bastian, Los Disidentes, 320. 

a La IlustraCión Espirita, México, 15/12/1873, 389-390. 
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(sic) Echeverrla era presidente del circulo." El Circulo San Pablo Apóstol, 
en tanto, estaba presidido en diciembre de 1872 por Gerónimo Ramlrez y tenia a 
Federico A. Echeverrla como secretario. A principios de 1875 fungla como 
presidente, José Maria Amador.~ La Sociedad Espirita Central Jalisciense fue 
establecida aparentemente algo más tarde. A principios de 1875, esta sociedad 
estaba presidida por Lázaro Pérez.~ El 22/8/1875, se instaló formalmente en 
Guadalajara, el Circulo de señoras Caridad Esplrita.~ Justamente de esta 
época es el comentario de La IlustracIón en el sentido de que eran "numerosos" 
los espiritistas de Guadalajara.- En julio de 1877 apareció el periódico 
espirita La Discusión, órgano del Circulo Amigos de la Verdad, del que no 
tenemos referencias anteriores. Entre sus redactores estaba M. l." Sabemos, 
por último, que a principios de 1878 existla en Guadalajara un circulo 
particular, en el que participaba como medium, Maclovia González de Cañedo, 
hija del general Refugio l. González.~ Otro espirita de Guadalajara fue 
Agustln Padilla, miembro fundador de la Sociedad Espirita Central de la 
República. Como medium curador, hizo muchas y muy notables curaciones en 
Guadalajara y Tecolotlan, Jalisco. Fue Jefe Superior de Hacienda del Estado de 
Jalisco; también fue diputado y senador al Congreso General de la 
Republ i ca." 

Poco sabemos sobre la presencia espiritista en el resto del Estado. Ya 
mencionamos las actividades de mediumnidad curativa que Agustln Padilla 
realizó en Tecolotlán, Jalisco. Vale la pena agregar que por esta razón, el 
cura párroco de aquel pueblo lo excomulgó desde el púlpito. Debido a la severa 
reprensión del diocesano, el sacerdote debió luego retractarse. n Según 
publicó el periódico espirita La DIscusión de GuadalaJara en su número de 

.. La Luz en México, México, 23/1/1873, 3; 8/2/1873, 1-2. La Ilustración 
Espirita, México, 19/3/1875, 69. Se trata, aparentemente, del mismo Teófilo 
Echeverrla que en 1870 se encontraba activo en Nuevo León. Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León, Monterrey, 4/5/1870. Citado por Macklin, op. cit., 
3. 

e La Luz en México, México, 23/1/1873, 2-3. La Ilustración Espirita, México, 
19/3/1875, 69. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/3/1875, 69. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/3/1876, 96. 

• La Ilustración Espirita, México, 19/4/1875, 128. 

" La Ley de Amor, Mérida, 1917/1877, 103; 24/9/1877, 144. La Ilustración 
Espirita, México, 19/8/1877, 253, 256; 19/12/1877, 377. 

- La Ilustración Espirita, México, 19/2/1878, 38-39.- El Siglo Espirita, 
México, 30/1/1911, 521. 

fl La Ilustración Espirita, Mé~ico, 19/9/1889, 160. 

n La Ilustración Espirita, México, 19/9/1889, 160. 
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febrero de 1878, otro sacerdote, el presbltero Cabrera, habla predicado contra 
la doctrina espirita en el pueblo de Tizapanlto, Jalisco, provocando un "motin 
religioso" en contra de los espiritas. Contestando a los cargos de la prensa, 
el presbltero afirmó que no habla señalado a ningún individuo en 
particular." 

La difusión del espiritismo en Jalisco parece haber seguido los mismos 
patrones que el protestantismo (a partir de 1872): la ciudad de Guadalajara y 
algunas poblaciones ubicadas en el centro sur del Estado, en donde se ubicaban 
mlnorlas liberales y masónicas. La ausencia de clrculos espiritistas y 
congregaciones protestantes en los Altos de Jalisco confirman esta 
hipótesis." 

Con respecto a GuanaJuato, a pesar del comentario sobre los "rápidos avances" 
que el espiritismo habla hecho en ese Estado," no tenemos mayores noticias 
después de que dejó de publicarse La Ilustracion Espirita (segunda época) en 
mayo de 1871. Sólo sabemos que una señora espirita, perteneciente a una 
familla de "honorables e Ilustrados adeptos del Espiritismo", falleCIÓ en la 
Ciudad de GuanaJuato a fines de 1873." Aún aSl, según los RR. de La 
Ilustración, los espiritistas eran alll numerosos.~ Tenemos noticias de un 
Circulo Espirita Guanajuatense, que a prinCipios de 1875 era presidido por 
Alphonse Denné." En el transcurso de 1875, durante muchos meses, Alphonse 
Denné realizó una serie de experimentos con el fin de obtener la 
materialIzaCión de un esplritu, con el aUXIliO de una sonámbula. El resultado 
de estas investigaciones fue publIcado en febrero de 1876 en la Revue Spirlte 
de Parls." El 18/2/1877, el medium X recibió en Guanajuato una comunicación 
del Esplrltu de M. Ocampo.'~. En ese mismo año de 1877, participaban como 
mediums en un "circulo particular", Gerónimo Padilla y la señorita Luz 
50115. '0' Aunque ignoramos SI residla en el Estado, el esplrlta José L. 

.. La Ley de Amor, Mérida, 16/3/1878, 47. 

•• Bastian, Los DiSIdentes, 55, 57, 71, 78, 80, 84, 106, 107, 220, 288, 319, 
324-326 

.. La Ilustración Espirita, MéXICO, 15/12/1873, 389-390. 

•• La llustraClón EspirIta, MéXlCO, 1Q/1/1874, 16. 

" La ilustraCión esp1 rl ta, MéXICO, 1Q/4/1875, 128. 

9tI La !lustrac!ón ESQirita" MéXICO, 1Q/3/1875, 69. 

"La Ley de Amor, Mérlda, 10/5/1876, 72. La Ilustración Espirita, MéXICO, 
10/5/1876, 153-154. 

100 La Ilustrac16n Espirita, MéXICO, 19/7/1877, 198. 

1M La IlustraCión EspirIta, México, 10/9/1877, 261-262. 
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Monroy fue ident i fi cado como un "poeta guanajuatense" .'02 El espl ri ta Teodoro 
Ducoing probablemente también era de Guanajuato.'~ 

A poca distancia de Guanajuato, en el Mineral de La Luz, el Circulo Verdad 
Evangélica tenia, a principios de 1875, a Gerónimo Padilla como 
presidente.'" Aunque a fines de 1877 era médium de un "circulo particular" 
en la vecina ciudad de Guanajuato, Padilla continuó en contacto con los 
espiritistas de La Luz, especialmente con José Valle. Con fecha 22/11/1877, 
Gerónlmo Padilla escribió, desde Guanajuato, a Refugio l. González, en la 
Ciudad de México, informándole que los espiritistas del Mineral de la Luz le 
hablan encargado varios libros. Según le dijeron, contaban para ello con doce 
pesos, por lo que le pedla enviara desde la Ciudad de México un pedido de ocho 
libros, los que debla remitir directamente a José Valle, "lo mejor empacados 
que sea posible" .'0' Además de mantener correspondencia con Refugio l. 
González, informándole sobre la marcha del espiritismo en Guanajuato, Gerónimo 
Padilla tenia contacto, además, con los redactores de "La Voz de la Verdad", 
cartelón espirita, también de Ciudad de México.'~ 

A fines de 1875, "una personal! de la ciudad de Salamanca contribuyó, con 2 
pesos, a la suscripción en favor de Leymarie. 101 

El 25/9/1873 falleció en San Felipe, GuanaJuato, el espirita Pantaleón 
Rauri. ,o. A principios de 1875, estaba en funcionamiento el Circulo Espirita 

'02 Era autor de "Cantos de un cautivo", poeslas que fueron publicadas en ti 
Filopolita, periódlco de Guanajuato que Garcla Cantú incluye entre las 
publicaciones "de la clase obrera". A fines de 1872 publicó "Armonlas de 
ultra-mundo", una "magnifica colección de poeslas espiritas", en La Linterna 
Mágica, periódico de la "Bohemia Literaria", del cual fue colaborador desde su 
fundación. Con ese mismo titulo, este "sublime poema espirita" fue publicado y 
puesto a la venta a principios de lB73. La Ilustración Espirita, México, 
lQ/12/1872, 172; lQ/4/1873, 229. Garcla Cantú, op. cit., 100. Dumas, ~ 
Sierra, 1, 93-94. 

,o> Teodoro Ducoing era "amigo Intimo y compañero de estudios" del también 
espirita Alphonse Denné. Por modestia, nunca quiso dar a luz sus trabajos 
intelectuales. Al parecer, su esposa e hijos compartlan sus creencias. Estaba 
casado con Luz Garcla Conde. La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1B93, 143-
145. 

, .. La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1875, 69. 

'o. La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1877, 261-262; lQ/l/1878, 29-30. 

,~ La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1878, 165-166, 170-171. 

'07 La Ilustración Espirita, México, lQ/2/1876, 64. 

,o. La 1 lustración Eseirita, México, 12/11/1873, 348. 
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de San Felipe, con Jesús D. Vel~zquez como presidente. IM A fines de 1875, 
espiritistas de San Felipe contribuyeron con 7 pesos a la suscripción 
organizada para ayudar a pagar la multa y los gastos del proceso a P. G. 
Leymarie."· El 15/6/1878 falleció Julia Rangel de VeUzquez, miembro 
destacado de la "Sociedad Espirita de la Villa de San Felipe, Guanajuato". Su 
esposo, hijas, parientes y amigos pidieron que se hicieran preces "por el 
progreso de ese esplritu que acaba de desencarnar".lll El 27/4/1879 falleció 
en la villa de San Felipe, el espirita Manuel Hern~ndez, quien fiel a sus 
creencias no permitió la presencia de un sacerdote. U2 

En Tarimoro, GuanaJuato, gracias a la intervención de Francisco Núñez Ortega y 
LUiS G. Flores, del Circulo La Luz Errante, de Tacámbaro, Michoac~n, se 
estableció en 1879 el Circulo El Porvenir. La sesión de constitución de este 
circulo y de aprobación de su reglamento fue celebrada el 5/6/1879. En esa 
ocaSión, Francisco Núñez Ortega fue elegido Presidente. Su nombramiento fue al 
parecer provisional, en espera de que el Circulo El Porvenir pudiera 
"dirigirse por 51 mismo", sin necesidad de la "intervención" del Circulo La 
Luz Errante. Como Secretario del nuevo circulo fue elegido Ponciano 
Ma l donado. ll3 

Existe cierta relación entre la localización de los clrculos espiritistas en 
el Estado de Guanajuato y la difusión de las congregaciones protestantes, las 
que se ubicaron preferentemente en Guanajuato (1873) y sus alrededores; la 
influencia protestante en las ciudades "Ievlticas" de Salamanca, Celaya y León 
fue considerablemente menor. tl4 

En la ciudad de Querétaro, el incipiente movimiento espiritista sufrió 
tempranamente los rigores de la sanclón ideológica. Hacia enero de 1872, el 
ObiSpO de Querétaro emitió una Carta Pastoral condenando el uso del 
magnetismo, las mesas giratorias, la mediumnidad curativa y, en general, la 
doctrina y las pr~cticas espiritas, e instando a los sacerdotes a oponerse a 
ellas. "El efecto inmediato fue que muchos circulas tuvieran que suspender sus 

1 .. La Ilustraci ón Espirita, México, 19/3/1875, 69. 

11. La Ilustración Espirita, México, 19/2/1876, 64. 

III La Ilustración Espirita, México, 1917/1878, 224. 

m La Ilustración Espl rl ta, México, 19/5/1879, 160. 

ll3 La Ilustración Esplri ta, México, junio 
número salió a la luz en los meses de 
Tac~mbaro como lugar de origen de Francisco 
Espirita, México, 19/5/1878, 138-139. 

1879, 183 (todo indica que este 
julio o agosto). Con respecto a 
Núñez Ortega, véase La Ilustración 

'" Bastlan, los Disidentes, 55, 61, 76, 83, 106, 141, 186, 260, 289, 293, 319, 
322, 325. 
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trabajos para no exponerse a las iras feroces de los fan~ticos"."· Debido 
seguramente a este ambiente, en abril de 1872 la prensa espirita no identificó 
al "hermano" que habia quedado viudo en Querétaro ... • A principios de 1873, 
sin embargo, se publicó la comunicación que con fecha 17/6/1872 habia obtenido 
en esa ciudad el medium Francisco Ruiz.'" En enero de 1873, Antonio Santoyo, 
que por entonces residia en Querétaro, fue nombrado socio honorario por la 
Sociedad Espirita Central de la República, con sede en la Cd. de México ... • 
Tenemos noticias de al menos dos circulos en aquella época. Uno de ellos era 
un circulo privado, en el que participaba el medium J. G. V.; una poesia 
recibida por éste el 13/8/1873 fue publicada por la prensa espirita ... • Al 
parecer de mayor importancia fue la Sociedad Espirita de Querétaro. En una 
sesión efectuada por esta Sociedad el 11/4/1873, el medium F. M. R. A. obtuvo 
una comunicación.'" Al año siguiente, en 1874, esta Sociedad publicó 
Verdades sin Velos, una obra recibida medianimicamente de un espiritu que se 
identificó como El Mensajero de la Verdad.'2' Seguramente debieron existir 
otros circulas, pues a juicio de los RR. de La Ilustración, Querétaro era una 
de las cuatro ciudades de la República que destacaban por el número de 
adherentes.'22 A fines de 1875, "una persona" de Querétaro envió a la 
Sociedad Espirita Central un donativo de 10 pesos en ayuda de la Sociedad en 
Paris que habia afrontado los gastos generados por el proceso a P. G. 
Leymarie."" En los últimos meses de 1876, falleció LUiS Mutuberria, "hermano 
nuestro en creencias y uno de los m~s antiguos e ilustrados espiritas de la 
Ciudad de Querétaro".'24 Al igual que los espiritistas, los protestantes 
aparentemente también concentraron sus esfuerzos en la ciudad de Querétaro, en 

... Sociedad Espirita Central de la República al Vizconde de Torres Solanot, 
presidente de la Sociedad Espiritista Española, México, 15/1/1873. La Luz en 
México, México, 23/1/1873, 1-2. 

116 La Ilustración Espirita, MéKico, 15/4/1872, 34. 

117 La Ilustración Espirita, México, 15/3/1873, 226-227. 

... La Luz en México, México, 23/1/1873, 3. Se trasladó 
en donde desempeñó varios cargos de relevancia en 
Central. 

11. La Ilustración Espirita, México,~ 15/9/1873, 323. 

120 La Luz en México, México, 23/5/1873, 3-4. 

luego a Cd. de México, 
la Sociedad Espirita 

'21 Un ejemplar de esta obra se encuentra en el fondo general· de la 8iblioteca 
Nacional de México. 

122 la Ilustración Espirita, México, lQ/4/187S, 128. 

tn la Ilustración Espirita, México, 12/2/1876, 64. 

'2' La Ilustración Espirita, México, 19/11/1876, 360. 
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un ambiente de creciente predominio católico.'" 

En el veCino Estado de Hidalgo, el movimiento espiritista se encontraba 
bastante deprimido, al menos en la década de 1870. Sólo sabemos que a 
principios de 1875, Benito Dorantes era presidente del Circulo Espirita de 
Huichapan,'26 y que a flnes de ese año, "una persona'" de Actopan contribuyó 
con un peso a la suscripCión en favor de Leymarie. ,z7 Muy diferente era la 
situación de los protestantes, quienes en esa época hablan logrado 
consolidarse en sectores liberales de Pachuca, trabajadores de los pueblos 
mineros vinculados a la Compañia Real del Monte y comunidades campesinas del 
distrito de Tezontepec en conflicto con hacendados. ,a 

Aunque en diciembre de 1873, los RR. de La Ilustración afirmaron que Puebla 
era uno de los tres estados en los que avanzaba '"más lentamente'" la 
doctrlna,'~ la presencia espiritista llegó a ser aqul bastante considerable. 
La primera noticia que tenemos de la Ciudad de Puebla es que en marzo o abril 
de 1872, un '"hermano'" envludó. 'lO Fue al año siguiente, en 1873, cuando el 
poblano Alberto Santa Fe se convirtió al espirltlsmo. '" Sabemos también que 

lH Bastian, Los DIsidentes, 76, 83, 106, 152, 180, 207. 322, 324, 326. 

126 La Ilustración Espirita, México, IQ/3/1875, 69. 

lV La Ilustración Espirita, México, IQ/2/1876, 64. 

lztl Bastian, Los Disidentes, 41, 42, 46, 48, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 91, 106, 
144, 223, 233, 258, 317, 318, 324, 325. 

l~ La Ilustración Espirita, México, 15/12/1873, 389-390. 

130 La Ilustración Espirita, MéXiCO, 15/4/1872, 34. 

,., Alberto Santa Fe nació en Puebla hacia 1839-40. Participó en la guerra de 
Reforma, alcanzando el grado de capitán en las fuerzas liberales. En 1861, a 
los 22 años de edad, cuando se iniCiÓ el asedio a las plazas del norte de la 
República, visitó San Antonio, Texas. En Béjar, conoció a Vlctor Considerant, 
discípulo de Fourier, qUien probablemente influyó en sus ideas socialistas y 
agraristas. En 1862, ya con el grado de teniente coronel, participó en la 
guerra contra la Intervención, primero en Tampico, luego en Puebla y 
finalmente en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. En 1873, 
aproximadamente, comenzó a estudiar IIfr1a, serena, reposadamente" el fenómeno 
espiritista, '"partiendo del estado de conCienCia en que os encontrábais vos 
[Eugenio Nus) y vuestros simpáticoS compañeros de la 'Democracia Pacifica', 
cuando empezaron a experimentar en la calle Beaume. Acaso, de un poco más 
atrás'". En marzo de 1876, en su calldad de Jefe polltico del distrito de 
Puebla, combatió junto al Gobernador en contra de los partidarios del Plan de 
Tuxtepec, logrando rechazarlos. Con el triunfo de Porfirio Dlaz, '"desaparecen 
sus grados, sus servicios, sus amigos'". A mediados de 1878, el coronel Alberto 
Santa Fe publiCÓ en Puebla, en sociedad con el LiC. Manuel Serdán, el 
periódiCO bisemanal La Revolución Social, en cuyo primer número apareciÓ su 
proyecto de '"Ley del Pueblo'", con lnfluenClas de Fourier y la Comuna de Parls. 
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el 24/9/1873, la medium srta. M. G. Y L. recibió una comunicación en P •••• '~ 
El 27/10/1875, en casa de J. M. Garcia Bolaños fue recibida una comunicación 
del espiritu de sor Juana Inés de la Cruz, dirigida a su hijo E. Garcia R. 
Aparentemente funcionaba alli un circulo, pues dias más tarde, con fecha 
30/10/1875, Agustin Galindo envió, en calidad de secretario, una copia a 
México."'" A fines de 1875, una "Sociedad espirita de Puebla" envió a la 
SocIedad Espirita Central de la República la suma de 30 pesos, para ayudar a 
pagar la multa y los gastos del proceso a P. G. Leymarie.'~ El 2/8/1876, el 
espiritista Juan Herrasti escribió desde Puebla al general Refugio l. 
González, en la Ciudad de México, informándole sobre un caso de bilocación 
ocurrido en Puebla en el siglo XVII.'· En 1877, existian en Puebla varios 
circulas espiritas. De uno de ellos era miembro el redactor de la Página 
Teatral, pequeña hoja suelta en donde publicaba abundante información sobre el 
espiritismo. En ese circulo participaba Antonia, una joven medium "de muy poca 
ilustración", pero con extraordinarias facultades medianimicas, a quien 
acudian a ver desde la Ciudad de México.'~ A mediados de 1879, fallecieron 
en Puebla el Dr. Marchena y Jesús Arenas, ambos espiritas.'~ 

El movimiento espirItista también alcanzó otras ciudades y poblaciones del 
Estado de Puebla. Fue en Villanueya en donde falleció, el 22/8/1877, el 
espirita Francisco Caso, conocido como el Marqués de Villanueva, que daba 

En abril de 1879, encabezó un "efímero alzamiento" en el Valle de San Martin 
Texmelucan, en los limites de los estados de Puebla y México, entre los 
distritos de Huejotzingo y Chalco. Sofocado en pocos dias, Alberto Santa Fe 
fue capturado el 8/5/1879 y puesto a disposición de la justicia federal. En 
ese mismo año, nació su hijo Mario E. Después de casi dos años en la prisión 
de Santiago Tlatelolco, fue liberado. Tras un breve periodo en el extranjero, 
fue dado de alta y sus grados fueron ratificados. Siguieron después "los 
empleos civiles, la instrucción del hijo, una diputación -cargo disimulado con 
el que Diaz recompensaba o sujetaba al gobierno a los rebeldes politicos". 
Garcia Cantú, op. cit., 55, 220-223, 226, 230, 232-234, 369-374, 480-484. 

,~ La Ilustración Espirita, 
Virginia González y Lozano. 
Ilustración Espirita, México, 

México, 19/1/1874, 6. Quizás era pariente de 
Un poema de esta última fue publicado en La 

19/2/1874, 42. 

• 33 La Ilustración Espirita, México, 19/1/1876, 12 • 

'34 La Ilustración Espirita, México, 19/2/1876, 64. 

... La Ilustración Espirita, México, 19/9/1876, 273-274. 

, .. La Ilustración Espirita, México, 19/1/1878, 9-12. La Le:t de Amor, Mérida, 
16/3/1878, 44-45. 

'37 La Ilustración Espirita, México, 19/6/1879, 192 • 
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consultas y repartla medicamentos homeopáticos en forma gratuita a los 
pobres.'" En septiembre de 1877, La Ilustración Espirita informó que, "con 
dependencia" del circulo de AcatZlngo, se hablan organizado clrculos de 
evocaCión en Quecholac y Tecamachalco.'~ A principios de 1877, un periódico 
polltico de Tehuacan, El 8usllis, insertó un párrafo del prospecto de La Ley 
de Amor para ese año, anunciando -por iniciativa propia- que en la imprenta de 
su publicación se encargarlan de la agencia de suscripciones del periódico 
espirita. Al dar esta notiCia, La Ley de Amor de Mérida comentó que a juzgar 
por los excelentes periódiCOS que se publicaban en Tehuacan, ésta era una de 
las ciudades más progresistas e ilustradas del Estado de Puebla. Sin disimular 
su satisfacción, despuéS de agradecer a ese "liberal y progresista" periódico, 
concluyó: IIQueda, pues, establecida nuestra agencia en Tehuacan". l40 

Con respecto a la sierra norte de Puebla, ya vimos cómo Emilio Carsi explicó 
la forma en que un circulo reducido de personas habla conocido y hecho sus 
primeras prácticas de espiritismo en Teziutlán, Puebla. Su primera sesión, 
antes de constituirse formalmente como Circulo Esperanza, se efectuó el 
18/6/1875. Entre los miembros de este circulo se encontraba, además de Emilio 
Carsi, una joven medium que pertenecla a una de las principales familias de 
Tezlutlán, la señorita Herminla L. L. quien particIpó en el circulo desde su 
fundaCión en 1875, hasta 1877, por lo menos. Aunque no sabemos si el 
espiritista Félix Alvarez era miembro del Circulo Esperanza -o aún si residla 
en Teziutlán-, en 1876 manten la relaciones con esta sociedad. En septiembre de 
1877, el circulo comenzó a publicar por entregas una serie de dictados que 
hablan recibido, las que fueron coleccionadas bajo el titulo de Album de 
Ultra-tumba. Francisco Romero, quien estaba a cargo de la imprenta en donde se 
publicó esta obra, fue también el responsable de recibir las 
suscripCiones.'" Seguramente de mayor trascendencia fue el hecho de que en 
el transcurso de 1878, comenzara a publicarse en Teziutlán el periódico 
espiritista El Tiempo.'" Con respecto a los pueblos vecinos a Teziutlán, 
Emilio Carsi informaba en octubre de 1875 que "en casi todas las principales 
poblaCiones de esta sierra, hay sociedades espi ri tas" .'43 

,,. Desmintiendo los rumores que comenzaron a circular tras su fallecimiento, 
los RR. de la Página Teatral, de Puebla, aseguraron bajO su honor, que 
FranCISCO Caso no se habla retractado de sus creencias espiritas a la hora de 
desencarnar. La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/9/1877, 288; 19/1/1878, 28; 
La Ley de Amor, Mérida, 8/11/1877, 160. 

,~ La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/9/1877, 288. 

tu, La Ley de Amor', Mérida, 19/5/1877, 71. 

14' La IlustraCión Espirita, México, 1Q/12/1875, 366-368; 19/1/1876, 11-12; 
19/9/1876, 264-265; lQ/l/1877, 10-11; lQ/2/1877, 42; lQ/4/1877, 101-102; 
lQ/5/1877, 131-133; 19/8/1877, 232, 253-254; lQ/l0/1877, 313-314. La Ley de 
Amor, Mérida, 24/9/1877, 144. 

14. La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/10/1878, 318; 19/12/1878, 377-378. 

, •• La IlustraCión Espirita, México, lQ/12/1875, 366-368. 
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En el Estado de Puebla, las congregaciones protestantes coincidieron con las 
sociedades espiritistas en al menos dos espacios geográficos. Uno de ellos fue 
la Ciudad de Puebla, en donde el protestantismo se consolidó rápidamente 
después de la fundacIón de una sociedad reformista en 1869 y una congregación 
protestante en 1873, vinculándose con los circulas liberales y masónicos. El 
otro fue la sierra norte, en donde dos caciques liberales regionales 
impulsaron la creación de congregaciones en Tetela de acampo, Xochiapulco, 
Teziutlán y numerosas poblaciones de los alrededores a partir de 1880, con el 
propósito de fortalecer sus bases sociales de apoyo.'~ No sabemos, sin 
embargo, si esa parcial coincidencia geográfica se tradUjo también en una 
coincidencia en términos de composición social. 

No es mucho lo que sabemos sobre el Estado de México. A fines de 1878, el 
Circulo La Verdad, de Toluca, comenzó a publicar el periódico espirita La 
Razón.'" Años más tarde, Celso Vega, un "viejo ranchero" de Polotitlán, 
recordó que habla conocido el espiritismo en 1869.'~ En la parte oriental 
del estado, en tanto, es posible que en esta época el ingeniero Abundio Verde, 
IIhermano en espiritismo", haya residido en Texcoco. '"'' 

Con respecto a los protestantes, éstos también se asentaron en ambas regiones: 
en Toluca (a partir de 1870, con un periódico desde 1874) e Ixtapan del Oro 
(en comunidades campesinas), pero principalmente en el distrito de Chal ca 
(desde 1870, con congregaciones en numerosos pueblos campesinos en rebeldla 
contra las haciendas y en las recientes poblaciones de obreros textiles) y, en 
menor medida, en el vecino distrito de Texcoco (a partir de 1882).,q 

Michoacán tiene la particularidad de que en ese Estado existió una sociedad 
que se dedicó preferentemente a la fundación de otros circulas, incluso en 
otros Estados. El 7/3/1878, desde Tacámbaro, Michoacán, Francisco Núñez Ortega 
escribió a Refugio l. González contándole de su conversión al espiritismo. Al 
año siguiente, Núñez aparece como miembro del Circulo La Luz Errante, del cual 

,~ Bast ian, Los Disidentes, 43, 105, 106, 107, 136, 141, 144-145, 
151, 158, 162, 164, 167, 169, 177, 180, 182, 185, 203, 207, 208, 
218, 220, 222, 224, 228, 230, 231, 233, 256, 257, 260, 265, 266, 
272, 290, 291, 293, 295, 311, 316, 317, 318, 324, 325, 326. 

'4' La Ley de Amor, Mérida, 9/10/1878, 152. 

,~ El Siglo Espirita, México, 10/3/1908, 694-695. 

148, 
210, 
267, 

150, 
216, 
271, 

". La Ilustración Espirita, México, 1Q/5/1891, 32. Abundio Verde era en la 
década de 1870, miembro de la Logia El Orden NQ 5, del Rito Escocés Antiguo 
Reformado. Disuelta la Gran Logia de este Rito, fue uno de los que solicitaron 
en 1876 la admisión de esta Logia a la Gran Logia de Hamburgo, lo que 
obtuvieron en 1877, convirtiéndose en Logia Orden NQ 1, del Rito de Juan. En 
1883, era Secretario de esta Logia. Mateas, op. cit., 333 y 376. 

,q Bastian, Los Disidentes, 41, 42, 
92, 93, 94, 95, 98, 106, 135, 136, 
316, 317, 318, 319. 

43, 46, 57, 63, 67, 68, 69, 80, 83, 84, 
154, 184, 202, 203, 208, 261, 298, 300, 
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era al parecer Presidente. Este circulo se habla impuesto la miSlón de 
difundir las enseñanzas espiritistas "dondequiera que para este objeto se 
establezca". De ahl el nombre de "Errante". No tenia, pues, residencia fija. 
En junio de 1879, Francisco Núñez Ortega y Luis G. Flores, secretario del 
Circulo, estableCleron su "prlmera sucursal" en la población de Tarimoro, 
GuanaJuato, con la fundación del Circulo El Porvenir. Francisco Núñez Ortega 
ocupó la presidencla del nuevo Circulo, al parecer provisionalmente, en espera 
de que pudlera "diriglrse por si mismo". La idea era proseguir este tipo de 
trabajos en otros lugares. ••• En el mlsmo Estado de Michoacán, cerca de 
Uruapan, se encontraba la Villa de Taretan. Alll falleció el espirita Jesús 
Landin, "entuslasta propagandista", qUlen el 21/4/1878 fue a bañarse con 
Benigno Torres, "se echó de bruces" y ya no salió a la superficie. lso 

Aunque Uruapan era conslderado como un distrito llberal, los protestantes no 
parecen haber tenido presencia alll. Aparentemente, tampoco se establecieron 
congre.gaciones en la Morella conservadora. En el extremo nororiental del 
Estado, en camblo, se produjo a partlr de 1877 una excepcional dlfusión del 
protestantismo, con la conversión "en masa ll de numerosas poblaciones de 
rancheros y sus Jornaleros en el dlstrito de Zitácuaro, que se oponlan a la 
expansión de las grandes haciendas azucareras. En esta región de antigua 
tradlclón lIberal anticlerical, el protestantIsmo contó con el apoyo de las 
autoridades locales, las logias masónicas y las élites liberales que buscaban 
preservar la autonomla regional.'" En este sent ido, la converSIón al 
espirItismo parece haber sido de tipo Individual, más ligada a razones 
fIlosófIco-religiosas que a factores de lucha polltIca regional y social. 

5. Realón del Norte 

San Luis Potosi fue la primera cludad del pals en haber dado a la luz una 
publlcación espiritista. En efecto, fue en 1865 cuando Ramón FranCISco Gamarra 
publlcó Memorias de un Espiri tista, un folleto .de 64 págInas en 4Q, que fue 
impreso por M. Cárdenas. Ignoramos la presencla de otros espirItistas en la 
CIudad. Sólo sabemos que esta pequeña obra fue dedicada por su autor a la 
"virtuosa e ilustrada joven potosina" Dª M. R.'" Diez años más tarde, el 
circulo de mayor prestIgio en la ciudad de San Luis Potosi era la SOCIedad 
PotosIna de EstudlOS Espiritas. A prInCIpios de 1875, estaba presidida por 
Valente Vlramontes. El espirlta IgnaCIO Ceballos Dosamantes, IngenIero al 
serviCIO del MInisterio de Fomento que fijó su residencia en San LUIS Potosi 
entre 1874 y 1878, también partICIpÓ en esta SOCIedad, llegando a ser su 
preSIdente. A mediados de 1877, la SOCIedad publicó Catecismo de la Doctrina 

.H La IlustraCIón Espirita, MéxlCO, lQ/5/1878, 138-139; JUnIO 1879, 183. 

ISO La IlustraCión Espirita, MéKico, lQ/6/1878, 192 • 

••• 8astian, Los Disidentes, 90, 100-103, lOS, 138, 139, 145, 146, 149, 166, 
168,179-180,181,184,188, 190-191,192,204-205,208,216,218, 219,221, 
226, 233, 291, 311, 316, 322. 

.02 Val verde Téllez, op. CIt., 11, 526. 
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Cristiana, del que Dosamantes fue probablemente autor. Al parecer, esta 
Sociedad cambió posteriormente su nombre al de Sociedad de Estudios 
PSicológicos de Potosi.'~ En Salinas del Peñón Blanco, San Luis Potosi, La 
Ilustración Espirita tenia un corresponsal, al que le remitia regularmente 
ejemplares del periódico para su venta.'~ A principios de 1877 se instaló en 
esa localidad la Sociedad Providencia'" y a mediados de 1878, el espirita 
Antonio Batis ejercia alli la mediumnidad curativa.'» Por esa misma época, 
Franclsco A. Garcia publicó en El Republicano de San Luis Potosi, una poesia 
dedicada a Aureilo Alvarez y a los "hermanos en creencias", fechada el 
12/1/1877, en Salinas del Tapado. m 

Con respecto a los protestantes, las primeras congregaciones comenzaron a 
formarse en la ciudad de San Luis Potosi a partir de 1873 entre sectores 
sociales heterogéneos: trabajadores, empleados públicos, familias inglesas. La 
reforma religiosa habia comenzado un poco antes, con el apoyo de los sectores 
liberales radicales, como fue el caso de un ex gobernador del Estado, el 
general Juan Bustamante (1867-1869). Este apoyo no logró evitar (o más bien 
provocó) que en los primeros años los protestantes debieran soportar una 
fuerte presión -y a veces violenta persecución- de parte de la Iglesia y los 
sectores católicos. Con respecto a la región central del estado, el predominio 
de la hacienda tradicional hizo de aquélla un espacio adverso a la difusión 
del protestantismo (y seguramente del espiritismo).'~ 

En Zacatecas, la difusión del espiritismo fue, al parecer, bastante temprana, 
a juzgar por lo publicado el 9/6/1870 en El Monitor Republicano de México. 
Este periódico insertó en la sección "Correspondencia de El Monitor", la 
habitual "Revista de Zacatecas" que, baja el pseudónimo de Ezequiel, enviaba 
desde esa ciudad el diputado Ezequiel Muñoz Silva. En ese articulo, fechado en 
Zacatecas el 29/5/1870, Ezequiel emprendió en tono chusco un duro ataque al 
gobernador del Estado, Gabriel Garcia, a quien llamó "D. Gabriel G. Elias". 
Después de calificarlo como un campesino rústico, ignorante y orgulloso, de 
caracter duro, incivil y agreste que actuaba como un autócrata, expresó su 
ardiente deseo de que regresara lo más pronto posible a su rústico hogar en el 
campo. El gobernador en cuestión habia sido nombrado por el "gobierno 
general", por lo que Ezequiel manifestó su deseo de que pronto se 
restableciera el orden constitucional en el Estado. No satisfecho con lo ya 

,~ La Ilustración Espirita, México, 10/3/1875, 69; 10/7/1877, 206; 10/2/1889, 
320; La Ley de Amor, Mérida, 1617/1877, 112. 

,~ La Ilustración Espirita, México, 10/1/1877, 32. 

, .. La Ilustración Espirita, México, 10/411877, 128. 

,» La Ilustración Espirita, México, 10/5/1878, 156-157. 

m La Ilustración Espirita, México, 10/4/1877, 102-103. 

,~ Bastian, Los Disidentes, 30, 34, 55, 61, 67, 70, 76, 80, 81, 83, 106, 132, 
ISO, 177, 179, 216, 218, 221, 222, 226, 260, 272, 293, 297, 318, 319, 324, 
325, 326. ~_ .. ~~-
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escrito, Ezequiel ofrecIó a sus lectores algunos "apuntes biográficos" del 
"hermano O. Gabriel", los que transcribimos: 

"El espiritismo ha adquirido en esta capital un desarrollo prodigioso, 
particularmente entre los empleados públicos. El gran maestre de la 
sociedad espirita reside ordinariamente en la secretaria de gobierno, 
donde pasa largas horas departiendo con los esplritus (no sabemos si 
buenos o malos) para comunicar después las Inspiraciones de éstos a la 
numerosa falange de sus adeptos. La e.presada oficina es un tenebroso 
laboratorio, donde se confeccionan por el mito principal y sus agentes 
las reglas que deben observarse en el estado, y a cuya observancia están 
sUJetos el gobernador y los gobernados, lo mismo que lo estuvieron en 
otro tiempo los reyes de Grecia y sus vasallos a las decisiones del 
Oráculo de Oelfos, elaboradas por los anfictiones que lo guardaban". 

"Se nos ha asegurado que el gobernador, iniciado en el espiritismo, se 
entrega con frecuencia a é.tasis y deliquios, con la esperanza de 
aSimilarse el esplrltu de uno de sus antepasados; pero que en esas 
frecuentes abstracciones sólo ha oldo la voz de su secretario, la cual 
acoge con delicia infinita creyendo en un mentis raptius, que esa voz 
viene de ul tratumba". 

"En efecto, hace algunos dlas hemos tenido ocasión de admirar este 
prodigio: hablaba el Sr. Garcla Ellas con su propia boca, y sus palabras 
eran e.actamente las mismas que antes hablamos oldo a su secretario. 
Nuestra ilUSión fue tan completa al observar este fenómeno, que 
estuvimos a punto de cometer una grande inconsecuencia, pues al 
despedirnos de aquel personaJe fluctuaba en nuestros labios el nombre de 
su lnSplrante u

• 

"iY luego se dirá que el espiritismo no hace progresos!" Demostrado está 
ya que no es preciso ocurrir a los sepulcros por inspiraciones". 

"Y lo más gracioso es que esa 
Impalpables que pueblan la 
frecuencia su ser misterioso 
la tesorerla, atraldos por 
producidos por el múltiple 
metál icasl! .139 

pléyade de esplritus aéreos, vaporosos e 
atmósfera gubernamental, abandonan con 

e Invisible, y humanizándose, se acercan a 
los ecos sonoros, dulces y argentiferos 

manoteo que alll sufren las piezas 

Aunque el articulista aseguró, en su pecullar tono, que "el espiritismo ha 
adquirido en esta capital un desarrollo prodigioso, particularmente entre los 
emplea.dos publicos", no tenemos información adicional que confirme la 

'" Maria del Carmen Reyna, La prensa censurada. durante el siglo XIX, Mé.ico, 
SEP, ColeCCión SepSetentas 255, 1976, 142-150. Aunque no es del caso 
profundizar sobre lo que hubo de efectiVO en esta denuncia, lo importante es 
constatar la famlllarldad con que su autor se refiriÓ al espiritismo en una 
época -mayo de 1870- en que esta doctrina recién comenzaba a difundirse. Esto 
COlnClde con su afirmaclón de que "el espiritismo ha adquirido en esta capltal 
un desarrollo prodlgioso". 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

189 

existencia de circulas espiritistas en la ciudad de Zacatecas. 

Los protestantes, en cambio, ya en 1872 contaban con varias congregaciones en 
el Estado, gracias a la labor que desde 1868 venia realizando un grupo de 
liberales anticlericales, quienes habian fundado sociedades reformistas tanto 
en la capital como en poblaciones mineras de la región: Villa de Cos, 
Fresnillo y San Juan del Salado; en 1872 y 1873, nuevas congregaciones se 
formaron entre los mineros pobres de Tecolotes, Veta Grande, Pánuco y Jeréz, 
en la misma región. Como uno de los principales dirigentes del reformismo y 
luego del protestantismo zacatecano, se encontraba el editor de La Antorcha 
Evangélica y antiguo liberal radical Juan Amador,'" quien acabó por 
convertirse al espiritismo; falleció el 22/5/1876, en Villa de Cos."' 

En abril de 1875, los redactores de La Ilustración Espirita estimaban que en 
Monterrey, Nuevo León, los espiritas eran numerosos.'~ Sabemos que ya en 
1870, Teófilo Echeverria se encontraba activo en Nuevo León,'~ pero en 1872 
participaba en un circulo espiritista en Guadalajara.'" A principios de 
1875, Alfonso Lagrange era en Monterrey, presidente del Circulo Buena 
Esperanza.'" A fines de 1875 se publicó en esa ciudad la edición económica 
de El Libro de los Espiritus de Allan Kardec. Fue impreso en la Tipografia del 
Comercio, de A. Lagrange y Hno.'~ En el transcurso de 1876 apareció, también 
en Monterrey, Roma y el Evangelio, estudios filosófico-religiosos. teórico
prácticos publicados por el circulo cristiano-espiritista de Lérida y 
reimpreso por el circulo espiritista "Buena Esperanza!! de Monterrey, impreso 
por los mismos A. Lagrange y Hnos.'·' 

Los protestantes, en tanto, iniciaron tempranamente sus actividades en 
Monterrey. A partir de 1865, un reducido grupo de disidentes (integrado por un 
distribuidor de biblias de nacionalidad norteamericana, un tenedor de libros 

, .. Bastian, Los Disidentes, 29-30, 31, 34, 37, 43-45, 48, 51, 55, 57, 61, 62, 
64, 76, 80, 82, 83, 90, 132, 186, 258, 288, 293, 316, 318, 319. 

,., La Ilustración Espiri ta, México, 1Q/8/1876, 255-256; 1Q/8/18n, 241-242; 
1Q/9/1889, 153-154. 

,42 La Ilustración Espirita, México, 1Q/4/1875, 128. 

,~ Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Monterrey, 4/5/1870. Citado por 
Macklin, op. cit., 3. 

,.. La Luz en México, México, 23/1/1873, 3; 8/2/1873, 1-2. la Ilustración 
Espirita, México, 1Q/3/1875, 69. 

"' La Ilustración Espirita, México, 1Q/3/1875, 69. 

,~ la Ilustración Espirita, México, lQ/1I1876, 24, 32. Un ejemplar de esta 
edición se encuentra en el fondo general de la Biblioteca Nacional de México. 

,., La Ilustraciói1 Espirita, México, 1Q/l/1876, 32. Bastian, los disidentes, 
119 In. 115) y 356. 
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inglés, un liberal masón y dos zapateros mexicanos, a los que luego se sumó 
una maestra norteamericana) logró establecer congregaciones en Monterrey y en 
numerosas poblaciones de los alrededores, hasta alcanzar Villa de Allende. A 
mediados de la década de 1870, las congregaciones se agrupaban en torno a 
Monterrey, Allende y linares, e inclulan a rancheros, aparceros, obreros y 
núcleos de liberales masones.'~ No tenemos información que nos permita 
establecer un paralelo con el espiritismo en términos de extracción social. 

En Saltillo, Coahulla, a principios de 1875 estaba en funcionamiento el 
Circulo Rafael Angel, el cual tenia a Encarnación Dávlla como su 
presldente(a) .... Desde principios de 1876 -quizás desde antes- se publicaba 
en Saltillo el periódico la luz Espirita: además de la sección doctrinaria, 
con extractos de obras de Allan Kardec, publicaba comunicaciones que habian 
Sido recibidas en el circulo del cual era órgano."· A esa capital también 
llegaba la Ilustración Espirita de MéXICO, pues contaba con un corresponsal, 
al que le remltian regularmente ejemplares del periódico para su venta. 171 

Tenemos notiCIas, por último, que en la vecina, aunque lejana ciudad de 
Chihuahua, un circulo espirita se Instaló a principios de 1878.,n 

Aunque en 
región, la 
pues estuvo 
las décadas 

esta época, la IgleSia Católica tenia una 
difusión protestante en ambos estados fue 

Vinculada al fuerte crecimiento económico 
de 1880 y 1890. 

6. Región del Noroeste 

débil presencia en la 
relativamente tardla, 
experimentado durante 

Para esta época, la información respecto al movimiento espiritista es casi 
inexistente, lo que puede deberse a una limitada presencia de adherentes, a un 
baJo nivel de organización o a la falta de una comunicaCión fluida de Ciudad 
de MéXICO con los lejanos estados del noroeste. Con todo, sabemos que debió 
eXistir cierta actividad espiritista, pues durante 1876 -quizás desde antes-, 
la Ilustración Espirita tenia corresponsales tanto en el puerto de Guaymas, 
Sonora, como en el de la Paz, Baja California, a los que les enViaba con 
regularidad ejemplares del periódiCO para su venta.,n 

, .. Bastian, Los DiSidentes, 45, 48, 51, 55-56, 57, 64, 90, 129-132, 146, 151, 
207, 225, 250, 257-258, 288, 321, 324, 325. 

... La IlustraCión Espirita, México, IQ/3/1875, 69. 

". la IlustraCión Espirita, MéKl co, IQ/I/1876, 24; IQ/2/1876, 62. la Le)! de 
Amor, Mérida, IQ/5/1876, 72. 

171 la IlustraCión Espirita, MéKlCO, IQ/I/1877, 32. 

m la Ilustración Espirita, MéKlCO, IQ/5/1878, 155. 

,n La ilustración Espirita, MéKlCO, IQ/ 1/1877, 32. 
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7. Región del Golfo y Caribe 

Las noticias sobre el espiritismo llegaron tempranamente al Estado de Yucatán, 
pues aparentemente en 1869 fue cuando circuló por primera vez el opúsculo 
Verdadera filosofia del magnetismo animal y del espiritismo. o El Demonio 
consIderado en sus relaciones con la humanidad, publicado en Yucatán por el 
arqueó lago, I ingui sta y sacerdote cató I i ca, Crescencio Carri 110. 174 En cuanto 
a la presencia de espIritIstas, fue un poco posterior: según se recordó más 
tarde, "una de las poderosas palancas que desde fines del año de 1873 
plantearon el espiritismo en Yucatán" fue J. Jacinto Cuevas, un "ferviente" 
católico romano. En ese entonces, "solo habia germinado esta doctrina en el 
seno de una respetable familia cuyos miembros hacian sus prácticas en el 
recinto del hogar. La amistad que unia al Maestro Cuevas con aquella familia, 
le hizo adquirir la buena nueva; se proporcionó 105 libros fundamentales de 
Allan Kardec, y su lectura bastó para hacerle adquirir la convicción".'70 Ya 
en noviembre de 1873, Santiago Sierra hizo notar que, con motivo de la rápida 
propaganda espirita en Yucatán, nuevamente se habia hecho circular el folleto 
antl-espirita que el presbitero Crescencio Carrillo ya habia publicado en 
1869.'" En diciembre de 1873, 105 RR. de La Ilustración Espirita aseguraron 
que Yucatán era uno de 105 dos estados, junto a Guanajuato, "donde más rápidos 
avances ha hecho nuestra doctrina ll

• 177 

El progreso alcanzado debió seguramente incrementarse con la fundación en 
Mérida del Circulo Peralta (cuyas actividades se iniciaron muy probablemente a 
mediados de 1874 y que fue reglamentado formalmente en el mes de 
noviembre),n y del Centro Espirita Meridano (establecido también a fines de 
ese año). 179 

Esta mayor presenCIa espirita se reflejó en las violentas reacciones que 
generó. En marzo de 1876, La Ley de Amor de Mérida dió la noticia sobre el 
ataque que habia sufrido un hermano, "cuyo nombre callaremos". El domingo 
17/2/1876, cuando paseaba a pie en las afueras de Mérida, un vecino lo insultó 
y llamando a otros, exclamó: "vamos a escarmentar a este perro espirita, a 
obligarlo a creer en Dios". En el tumulto que se formó, el anciano fue 
golpeado con puños y palos. Cuando logró escapar, pidió ayuda a la autoridad, 
la que redujo a prisión a dos de los atacantes. El martes 19, sin embargo, 
éstos fueron liberados a petición del afectado.'~ 

174 La Ilustración Espirita, México, 15/11/1873, 357-360. 

.,. 
La Ley de Amor, Mérida, 19/5/1878, 77-80. 

17. La Ilustración Espirita, México, 15/11/1873, 357-360. 

m La Ilustración Espirita, México, 15/12/1873, 389-390. 

'711 La ley de Amor, Mérida, IP/I/1876, 1-4; 15/1/1876, 14-15. 

.79 La Ley de Amor, Mérida, 9/10/1878, 147-148. 

.00 La Ley de Amor, Mérida, IP/S/la7ó, 40. 
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En abril de 1876, los RR. de La Ley de Amor, tenIendo en cuenta que el 
eSpIritismo iba "penetrando en el interIor" del Estado de YucaUn, estimaron 
necesario dar algunos consejos a los nuevos círculos.··· Poco después, debido 
a que desde el interIor escribían a La Ley de Amor consultando la manera de 
organizar los trabajos, los RR. se vieron obligados a dejar constancia que la 
falta de respuesta no era un desaire y se debía a la abundante correspondencia 
recibIda. Además de envIarles por correo algunos folletos para que fueran 
leídos en las sesiones, les recomendaron leer las comunicaciones y los 
conseJos recIbidos del Protector del Círculo Peralta y que habían SIdo 
publIcados en los prImeros números del periódIco.'" 

Según Informó el Círculo Peralta de Mérlda, durante 1876 se formaron en el 
Interior del Estado algunos circulas o grupos familiares, "aunque muy en 
pequeño". También en Mérlda se establecieron nuevos círculos, "que tIenen la 
grande importancia de estar formados de personas de ambos se.os".·" La 
presencIa de espiritistas en puestos de relevancia cultural, hIZO que el 
30/1/1877, El Mensajero denuncIara que en el Conservatorio Yucateco, de 
Mérlda, a la sombra de la enseñanza de la música y la declamación, se 
infIltraban los errores pernIciosos del espiritismo.·M Esta influencia 
tambIén se dejó sentir a nIveles más altos. En enero de lB77, el general 
Protasio Guerra -de fIlIacIón espírita, segun se informó posteriormente- llegó 
a Mérida a encargarse, por órdenes superiores, del mando del Estado "para 
iniciar la penosa tarea de su reorganización política". A su arribo encontró 
dos fuerzas mIlItares pró.imas a enfrentarse. En opinión de los RR. de La Ley 
de Amor, Protasio Guerra había puesto fIn a la sItuación crítIca, haciendo lo 
que había juzgado mejor y prestando un gran serviCIO a Yucatán. Agregaron que 
SI se había equIvocado, Dios Juzgaría.·n 

En abrIl de 1877, La Ley de Amor Informó que el espiritismo había logrado 
progresos en las "principales poblaciones" de Yucatán, pero que se abstenía de 
dar detalles "para no e.poner a nuestros hermanos a la malevolencia del 
fanatIsmo relIgioso que aún domIna en muchas de ellas, y que tiene terribles 
influencIas en algunas, segun vemos en cartas recibidas de varios hermanos que 
nos han conmovIdo profundamente".·.. Según este mismo periódIco, a mediados 
de 1877 se establecieron en el interIor del Estado varIOS "círculos de 

••• La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1876, 64. 

.oo La Ley de Amor, Mérlda, 1917/1B76, 103 • 

... La Ley de Amor, Mérida, 20/1/1877 , 1-6. 

... La Ley de Amor, Mérlda, 19/2/1877, 16 • 

••• Protaslo Guerra falleció en Ciudad de Mé.ico el 20/5/1877. Se le rindIeron 
honores fúnebres como general del ejército me"cano y diputado por Yucatán en 
el Congreso de la UnIón. La Ley de Amor, MérIda, lb/b/1877, 93-94. 

.o. La Ley de Amor, MérIda, 19/4/1877, 5b. 
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estudios espiritas", lIaunque limitados".ID En esa misma época, una 
"ferviente" e !'ilustrada" se~ora espirita ejercía la mediumnidad curativa "en 
una de las principales poblaciones" de Yucatán, con resultados muy 
satisfactorios. En carta enviada por intermedio de un hermano a Rodulfo G. 
Canton, de Mérida, le contó que soportaba pacientemente la malevolencia de los 
fanátiCos e intolerantes.'· En enero de 1878, el Circulo Peralta aseguró que 
el espi ri tlsmo habia hecho "al gunos progresos" durante 1877, especialmente 
entre la clase media, a pesar del ridiculo que se habia pretendido lanzar en 
contra de la doctrina y de la "persecución domiciliaria" que se le hacia.· .. 

La más importante sociedad espiritista de Mérida -y de Yucatán- fue 
indudablemente el Circulo Peralta. Fue seguramente en este circulo en donde se 
reCibió una comunicación el 2/11/1874. El espiritu en cuestión ya se habia 
comunicado "algunos meses antes ll

, lo que lo convierte en el primer circulo del 
que tenemos noticias en Mérida.'~ Según recordaron posteriormente, en 
noviembre de 1874 "decidimos arreglar definitivamente nuestro circulo". Se 
eligieron presidente y secretario y se dispusieron los dias de sesiones. El 
circulo se estableció bajo la denominación de su espiritu protector, "el 
humilde Peralta".1.1 "Varios" de los miembros de este circulo eran hermanos 
carnales, hijos de Gregorio Canton.'" Entre ellos, destacaban Rodulfo G. y 
w. G. Canton.'~ Sabemos que ya desde principios de 1875, el medium W. G. C. 
obtenia comunicaciones.'" A fines de 1876, también era medium de este 
circulo, el doctor R. Sauri.'·· El 19/1/1876 salió a la luz el primer número 

,.7 La Ley de Amor, Mérida, 1617/1877, 111. 

'00 La Ley de Amor, Mérida, 1617/1877 , 111. 

, .. La Ley de Amor, Mérida, 15/1/1878, 1-2. 

,~ La Ley de Amor, Mérida, 15/1/1876, 14-15. 

,., La Ley de Amor, Mérida, 19/1/1876, 1-4; 15/1/1876, 15. 

... La Ley de Amor, Mérida, 19/2/1876, 21-22. 

'93 Otros hermanos eran Ermi lo G., Olegario 
oo. ci t., 98, 102 Y 169). Con seguridad, 
miembros del Circulo Peralta. 

G. Y Eraclio G. Canton (Menéndez, 
algunos de ellos -o todos- eran 

, •• La Ilustración Espirita, México, 19/5/1875, 143-145; 19/9/1875, 269-270; 
19/7/1876, 194-196; 19/11/1876, 338-339. La Ley de Amor, Mérida, 19/1/1876, 4; 
19/2/1876, 21-22; 19/5/1876, 69-70; 11/11/1876, 174-176, entre otros. Desde 
principios de 1876 y hasta los primeros meses de 1878, recibió del espiritu de 
su padre una serie de 29 dictados acerca de la "Importancia de la Educación": 
26 de ellos fueron publicados en La Ley de Amor entre el 19/2/1876 y el 
16/6/1877; los tres últimos aparecieron el 22/8/1877, 19/4/1878 Y 15/4/1878. 

I.~ Una comunicación 
fue publicada sin 
Espirita, México, 

recibida en 
especi f i ca r 

H!l6/1875, 

Mérida por este mediuma principios de 1875 
a qué circulo pertenecia. la Ilustración 

172-176. Posteriormente, se publicó una 
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de La Ley de Amor, órgano del Circulo Peralta. La decisión de publicarlo se 
debió, entre otras razones, a que el número de adeptos habia "crecido 
bastante" en Yucatán y a que existian "muchos adeptos o aficionados que por 
razones especiales, no pudiendo asistir a las reuniones de estudio, estarán al 
tanto del movimiento y progresos del espiritismo, por mediO de nuestro 
periódico".196 La razón Inmediata de su aparición fue dar respuesta a una 
pastoral del Obispo de Merida en donde atacaba al espiritismo.'" El 
periódico comenzó con un número de suscriptores que alcanzaba los trescientos 
en Yucatán, no todos espirltlstas.'M La redacción, edición, administración y 
publicación de este periodico estuvo a cargo de Rodulfo G. Cantono Eran 
tambien miembros del Circulo Peralta, el capitán Adelaldo S. Cardona'" y 
Ambrosio Cervera, quien además lo era del Centro Espirita Meridano.~ Es muy 
probable que tambien fueran miembros del Circulo Peralta, los espiritas Juan 
Oominguez Cuevas,20' Luis J. Mlrand.f"2 y Pedro Casares QuiJano;"" El 
lQ/l/1877, haciendo un balance de lo realizado durante 1876, los miembros del 
Circulo Peralta recordaron que de su seno habia surgido una "chispa" que habia 
encendido la llama del espiritismo en el Estado de Tabasco, cundiendo con buen 
éXito y encontrando eco en las prinCipales poblaciones. De Tabasco, habia 

comunlcaClón recibida por este mlsmo medium en el Circulo Peralta, el 
2/1111876. La Ley de Amor, Merida, 11111/1876, 174-176. 

... La Ley de Amor, Merida, lQ/I/1876, 1-4. 

"7 La IlustraCión Espirita, Mexlco, IQ/5/1878, 155. 

, .. La IlustraCión Espirita, Mexlco, IQ/3/1876, 96. 

,o. La Ley de Amor, Merlda, IQ/12/1876, 192. 

200 La Ley de Amor, Merida, 15/4/1878, 61-63. 

20' Al momento de comenzar a ser publicado el periódico del Circulo Peralta en 
enero de 1876, Juan Dominguez Cuevas quedó encargado de su administración. Su 
nombramiento como bibliotecario del Gabinete Público de Lectura del 
Conservatorio le impidió desempeñar esa función, la que quedó a cargo del 
editor R. G. Canton desde el segundo número. Durante todo 1876, sin embargo, 
fue uno de los encargados de recibir las suscripciones. Menendez ha hecho 
notar que la sociedad del Conservatorio Yucateco agrupaba "a lo más 
representativo de la corriente liberal". La Ley de Amor, Mérida, IQ/l/1876-
19/12/1876; 15/1/1876, 16. Menendez, op. cit., 149. 

~ LUIS J. Miranda fue uno 
suscrlpCIones a La Ley de 
1877, se desaveclndó de 
residir alli. La Ley de 
16/6/1877, 95. 

de los encargados durante todo 1876 de recibir las 
Amor, periódico del Circulo Peralta. En junio de 

Merida y partió a Veracruz, con el propósito de 
Amor, Merida, lQ/l/1876-19/12/1876; 15/1/1876, 16; 

~ Pedro Casares QUIJano era otro de los encargados en Merida de recibir las 
suscrIpciones a La Ley de Amor, periódico del Circulo Peralta. La Ley de Amor, 
Mérida, lQ/l/1876, 7-8; 15/1/1876, 16. 
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partido la "luz" para la Isla del Carmen, Campeche, donde también habla tenido 
buenos resultados. A partir de otra "chispa" salida del Circulo Peralta, el 
espiritismo se habla difundido en el Estado de Campeche. En todos estos 
puntos, varios clrculos hablan sido fundados. Agregaron que "últimamente" 
hablan sabido que otro de sus hermanos, por entonces residente en Veracruz, 
habla logrado establecer un pequeño circulo entre la clase obrera.~ De 1878 
no tenemos mayor información, salvo que con fecha 2/11/1878 se recibió en 
Mérida una comunicación del Esplritu de J. J. C. (probablemente se trataba del 
ya mencionado J. Jacinto Cuevas), quien explicó que "en la tierra" había sido 
espirita y asistido al circulo de esa ciudad, haciendo referencia seguramente 
al Circulo Peralta.~· El 10/1/1879, explicando las razones por las que se 
suspendla temporalmente la publicación de La Ley de Amgr, Rodulfo G. Cantan 
hizo notar, entre otras circunstancias personales, las notables bajas que 
habla sufrido el Circulo Peralta: algunos hermanos hablan fallecido y otros se 
hablan trasladado fuera del Estado, en especial "algunos cuyas luces y 
experiencia nos eran uti11simas u

•
2040 

Otro importante circulo fue el Centro Espirita Meridano. La primera noticia 
que de este circulo tenemos es un dictado recibido en sesión del 
2/10/1874.~' En 1874, el Centro reimprimió en Mérida y repartió 
gratuitamente ~L~a~V~e~r~d~a~d~~a~n~t~e~T~o~d~o~ de Enrique Manera.~ También publicó el 
"precioso opúsculo" Los Demonios.- El 26/4/1875, el medium A. Cisneros 
(Antonio Cisneros Cámara) recibió una comunicación en el Circulo Espirita de 
Mérida (seguramente se trataba del Centro Espirita Meridano) ... • Esta 

204 El Circulo Peralta, uEl nuevo año", Mérida, 10/1/1877 , La Ley de Amor, 
Mérida, 20/1/1877, 1-6. 

~. La Ley de Amor, Mérida, 10/11/1878, 163. 

... La Ley de Amor, Mérida, 10/1/1879, 185-186. 

~, La Ley de Amor, Mérida, 9/10/1878, 147-148. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 15/5/1876, 79. 

... La Ley de Amor, Mérida, 10/12/1876, 185. 

". La Ilustración ESDI ri ta, México, 10/6/1875, 172-173. Un poema recibido 
espontáneamente en el Centro Espirita Meridano por este mismo medium, A. C. 
C., fue publicado dos años más tarde (La Ley de Amor, Mérida, 10/6/1877, 86-
87). Ignoramos la fecha en que esta última comunicación fue recibida, pero 
seguramente corresponde a una época anterior, pues en 1877, como veremos más 
adelante, el mencionado Centro se encontraba inactivo. Antonio Cisneros 
Cámara, joven poeta y dramaturgo, era miembro del Conservatorio Yucateco, en 
donde daba clases de declamación. Su primltra obra dramática, "Honor y 
Conciencia", ambientada durante la intervención francesa, fue puesta en escena 
en la noche del 24/2/1876, en el Teatro de San Carlos, por la compañia de 
JoaQuln Rosado, a beneficio de los fondos del Conservatorio (Rodulfo G. 
Cantan, Informe leido por el C. Director General del Conservatorio Yuca teca en 
la Junta general celebrada el domingo 23 de·julio de 1876, Mérida, fa76, ~ 
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sociedad estaba compuesta "en gran parte de Jóvenes estudiosos, de personas 
ilustradas". Hacia enero de 1876, se ocupaba "de reunir los elementos 
necesarios para fundar un periódico destInado a tratar la cuestión espirita" 
bajo el punto de vista cientifico y filosófico.'" Este proyecto no parece 
haber fructificado. Más aún, la sociedad cesó sus actividades en el transcurso 
de 1876 o principIos del siguiente año, pues en marzo de 1877, La Ley de Amor 
Informó que, al parecer, el Centro Espirita Meridano continuaria pronto sus 
interrumpidas tareas, dedicando de preferencia sus estudios a la investigación 
clentifica de los fenómenos espiritas, lo que aparentemente no llegó a 
ocurrir.'l2 En enero de 1878, el Circulo Peralta se lamentaba de que aún no 
reanudara sus trabajos el Centro Espirita Meridano, puesto que "el estudio de 
la fenomenologia para indagar y demostrar clentificamente la verdad de las 
comunicaciones de ultratumba, aún carece de un centro o circulo especial en 
Yucatán".2l3 Habia sido miembro del Centro -a la vez que lo era del Circulo 
Peralta-, AmbrosIo Cervera, "uno de los primeros que adoptaron en Yucatán la 
consoladora dodrina del espiritismo" y que fallecio en marzo de 1878.'14 

14, 16). En el funeral del espirita J. Jacinto Cuevas efectuado en mayo de 
1878, accediendo a la súplica de varios hermanos, el LIC. AntoniO Cisneros 
Cámara tomo la palabra en representación del Circulo Peralta (La Ley de Amor, 
Mérlda, 19/5/1878, 77-80). Junto con sus hermanos Adolfo y Arturo, fue uno de 
los IIrepresentantes más significativos" de la corriente 'Iconsecuente", 
"Jacobina" del liberalismo yucateco lidereado por Carlos Peón Machado. Los 
tres hermanos era miembros de la Logia MasÓnIca La Oriental. En 1878, se 
desempeñaba como vicedirector del Conservatorio Yucateco y su hermano Arturo, 
como secretario. Según cuenta Menéndez Rodrlguez, "en 1882, durante la 
administración politica de AntoniO Cisneros Cámara (peoncista radical) en el 
Partido de Progreso, a punta de pistola fue expulsado del puerto, de donde era 
cura párroco, el hermano menor de Olegario [Molinal". Este era, dentro de la 
corriente "moderada" del liberalismo yucateco, lider del grupo molinista, con 
fuertes nexos con la Iglesia. En 1894, Carlos Peón designo a Antonio Cisneros 
Cámara como su secretario particular en la gubernatura del Estado. Menéndez, 
op. Cit., 24, 63, 79, 80, 85, 102, 126, 141 (n. 63), 142 (n. 67), 164, 186. 

." La Ley de Amor, Mérida, 19/1/1876, 1-4. 

2l, La Ley de Amor, Mérlda, 10/3/1877, 40. 

'03 La Ley de Amor, Mérida, 15/1/1878, 1. 

". La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1878, 61-63. Ambrosio Cervera fue vocal del H. 
Ayuntamiento y de la Junta Directiva del Hospital de Mérida. Falleció el 
31/3/1878 de una congestión cerebral. Su familia, que conocla sus 
convicciones; lñs respetó y dispuso que su entierro fuera solamente civil. Sus 
restos fueron velados en la sala de sesiones del palacio municipal. A sus 
funerales, que fueron solemnizados con una banda de música, aSistiÓ una gran 
concurrencia, presidida por el gobernador del Estado. Pese a lo que algunos 
esperaban, los espiritistas no participaron públicamente como tales. 51 
Porfirlsta de Mérlda publicó una necrologia, alabando su amor y sus servicios 
a la patrIa (La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1878, 61-63. La IlustraCión 
Espirita, MéXICO, 19/6/1878, 191-192). Probablemente tenia algún parentesco 
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El Circulo Castera era otra de las sociedades que estaba en funcionamiento en 
Mérida a principios de 1875.'" Aparentemente, el Circulo La Investigación 
también estaba establecido en Mérida. Recibió una comunicación de su espiritu 
protector el 24/3/1877, una copia de la cual envió a La Ley de Amor en 
noviembre de 1877."· En abril de 1877, se informó que en Mérida e.istia un 
circulo familiar que dedicaba sus tareas al ejercicio de la mediumnidad 
curativa.'" A principios de 1878, un nuevo circulo fue establecido, 
probablemente también en Mérida. La inauguración de sus trabajos se efectuó el 
18/3/1878. Fueron Invitados a asistir a la sesión, uno o varios miembros del 
Circulo Peralta. El Espiritu Protector de este último circulo se presentó y 
comuniCó a los asistentes que no intentaran pedir un protector, pues él 
también velaria por ellos."· Aunque no sabemos a qué circulas pertenecian o 
asistian, también eran espiritas en Mérida: J. R. 5. ,'" Joaquin Casasus,'" 

con Fernando Cervera, politicamente perteneciente al grupo molinista, quien en 
1889 era presidente municipal de Mérida y secretario del Consejo de 
Administración del Banco Yucateco, fundado ese mismo año. Menéndez, op. cit., 
93 . 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1875, 172-176. 

... La Ley de Amor, Mérida, 30/11/1877, 176. 

217 La Ley de Amor, Mérida, 19/4/1877, 55. 

21. La Ley de Amor, Mérida, 19/4/1878, 52. 

219 J. R. 5. recibió, como medium, comunicaciones el 2/11/1878 y 16/11/1878. La 
Ley de Amor, Mérida, 10/11/1878, 163; 6/12/1878, 172-173 • 

... Joaquin D. Casasus nació en 1858, en Frontera de Tabasco. Hijo de padres 
modestos, hizo sus estudios preparatorios en el Instituto Cientifico y 
Literario de Mérida. En 1876, a los 18 años, compró con su primer salario, un 
libro que acababa de publicar la Sociedad Barcelonesa Propagadora del 
Espiritismo, El Cielo y el Infierno, de Allan Kardec, traducido al español. En 
marzo de 1877, El Pensamiento de Mérida publicó una composición poética de su 
autoria, dedicada a Juan de Dios Espinosa, espirita de Mérida que habia 
fallecido hacia pocos meses. Después de cursar sus estudios en Mérida, vendió 
todas sus pertenencias, con excepción del mencionado libro de Kardec, para 
poder viajar a Ciudad de Mé.ico. Alli hizo su carrera de abogado en la Escuela 
de Jurisprudencia. Apenas recibido, regresó a su Estado natal. En 1881, a los 
23 años, desempeñaba el cargo de secretario de Gobierno de Tabasco. Fue 
ratificado en el cargo por el nuevo gobernador, el espirita Manuel Foucher. 
Sus relaciones no fueron amistosas. En el verano de 1882, un redactor de 
periódico retó a duelo al gobernador. Aunque Foucher declinó aceptar, pidió la 
renuncia a su secretario debido a que Casasus habia aceptado servir de padrino 
al periodista •. Se dedicó luego a la actividad empresarial, convirtiéndose en 
un importante banquero y hombre de negocios. Destacó también por su labor 
intelectual, como jurisconsulto, catedrático, autor de obras de derecho y 
economia, literato, traductor de poetas latinos y autor de varios libros de 
poesia y prosa. Además de espiritista, Casa sus era masón. En 1890, fue uno. ,--
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Ignacio Diaz Pérez,n. Juan de Dios Espinosa,~ Sofia 
Rendon Diaz n4 y David Rodriguez.u , Probablemente también 
Villalobos Sosau , y Franclsco G. del Castillo.~ 

Menéndez,ZD Rafael 
lo eran, Santiago 

Muy pronto, Puerto Progreso, ubicado convenientemente al norte de Mérida, se 
convirtió en un importante centro de actividad y lucha politlco-ldeológica. En 
agosto de 1875, La Ilustraclón Espirlta lnformó que esa cludad -una "poblaclón 
fundada ayer" que habia crecldo con extraordlnarla rapidez- albergaba en su 
seno "una selecta sociedad cuyo amor al trabaja y a la civilización le ha 
hecho adoptar con entusiasmo la creenCla espirita. La libertad de conClenCla 
es ahi absoluta, y puede asegurarse sin vacllar que la inmensa mayoria de los 

los firmantes de las Constituclones Generales de la Gran Dleta Simbólica. 
FalleclÓ en Nueva York en 1916. Tello, 101, 104-105. La Ley de Amor, Mérida, 
10/3/1877, 40. Félix Navarrete, La Masoneria en la Historia y en las Leyes de 
MéJ1CO, MéxlCO, Edltorlal Jus, 1962, 122. Diccionarlo Porrúa, México, 1986, 5~ 

edicion. 

n. En novlembre de 1877, después de una ausencia de algunos meses en Ciudad de 
MéxlCO, Ignacio Diaz Pérez regresó a Mérida. En junio de 1878 partló 
nuevamente para la capltal de la Repúbllca, desavecindándose de Yucatán. La 
Ley de Amor, Mérlda, 23/11/1877, 167; lQ/7/1878, 103. 

~ Juan de Olas Esplnosa falleció el 10/12/1876, tras una larga enfermedad. Su 
entierro civil se efectuó al dia siguiente. En marzo de 1877, El Pensamlento 
de Mérida publlcó una composlción poética del espirita Joaquin Casasus, 
dedlcada a Juan de Olas Esplnosa. La Ley de Amor, Mérida, 12/12/1876, 200; 
10/3/1877, 40. 

~ Sofia Menéndez de la Peña, cubana de nacimiento, era hermana de Antonio y 
Rodolfo Menéndez. Murló Joven, tras una penosa enfermedad. Fue sepultada el 
lQ/11/1877 en el Cementerlo General de Mérida. La Ley de Amor, Mérida, 
8/11/1877, 158-159. La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1878, 28. 

U4 En JUllO de 1878, el espirita 
y partió junto a su familla a 
18/7/1878, 112. 

Rafael Rendon Diaz, se 
Cludad de MéxlCO. La 

desavecindó de Mérida 
Ley de Amor, Mérlda, 

n. Davld Rodriguez eJercia el oficlO de tonelero y poseia las facultades de 
medlumnidad curativa. A mediados de 1877, se trasladó a Campeche. La Ley de 
Amor, Mérida, 16/7/1877, 111. 

%U El 3/11/1875, en el Instltuto Llterarlo del Estado, ante el cadáver del Dr. 
Joaquin Donde Ibarra, Santiago Villalobos Sosa, alumno de la Escuela de 
Medlclna de Mérida, leyó una poesia de su autoria, en la que hlZO referencia a 
la supervlvencla del alma, la reencarnaclÓn y la pluralidad de mundos 
habltados. La Ilustraclón Espirlta, México, 19/2/1876, 55-56. 

U7 Franclsco G. del Castillo fue en Mérida, agente de La Ley de Amor durante 
todo 1878. La Ley de Amor, Mérlda, 15/1/1878-19/1/1879. 
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habitantes son espiritas, masones o libre-pensadores".zm Desde principios de 
1876 y hasta por lo menos principios de 1879, el espirita Juan de Dios Fierros 
fue el encargado en el Puerto de recibir las suscripciones a La Ilustración 
Espirita de la Ciudad de México.~ En septiembre de 1876, La Ley de Amor 
informó que las sociedades espiritistas de aquel puerto, particularmente las 
señoras y señoritas, se habían propuesto "enseñar al que no sabe", impartiendo 
instrucción en forma gratuita a las niñas pobres que no podian asistir a la 
escuela costeada por el Ayuntamiento.~ A mediados de 1878, El Semanario 
Yuca teca informó que la Junta encargada de la recolección de donativos para la 
construcción de un templo católico en el puerto de Progreso habia escogido 
para tesorero a George Llanes. Dado que era espirita, hubo quienes afirmaron 
que habia abjurado de la doctrina. La Ley de Amor, haciendo frente a estos 
rumores, declaró que "estamos autorizados para decir que esto es del todo 
inexacto, y que no hay otro fundamento para aquellos dichos que aquel acto de 
tolerancia de nuestro hermano". En efecto, sólo "lenguas ligeras" podian 
haberse permitido interpretar "siniestramente" aquel acto que patentizaba, por 
una parte, la reconocida honradez y la manifiesta tolerancia del hermano 
aludido; por otra, que los IIherejes", los "sectarios de Satan" ya no causaban 
tanto espanto como antes. u , Pocos meses más tarde, el 4/9/1878, falleció en 
el Puerto del Progreso, José Antonio Peña y Pérez, quien habia emigrado desde 
Cuba por "vicisitudes de la fortuna". Aunque La Ley de Amor lo calificó como 
"apóstol del progreso", no existe constancia de que haya sido espirita. La 
tarjeta fúnebre revela, sin embargo, que por lo menos su familia si lo 
era. 232 

A cierta distancia de Puerto Progreso, se encontraba el Puerto de Sisal. Aqui 
residia Francisco González Sarmiento, persona "seria" y muy respetable, 
conocida y apreciada por todos. Fue seguramente en la primera mitad de 1876, 
cuando su hija Adelaida fue atacada por una terrible y cruel enfermedad que le 
provocó muchos sufrimientos. Desahuciada por los médicos, su padre decidió 
recurrir al espiritismo "como casO extremo". Haciendo uso del fluido 
magnético, valiéndose de un medium que se prestó gustoso y bajo la guia y 
protección del espiritu de Mesmer, la curación fue completa. Junto con narrar 
su historia, González Sarmiento envió a La Ley de Amor el texto de una 
comunicación que habia sido dictada por el "elevado" espiritu de Mesmer, la 
que fue publicada en junio de 1876.%n Siguiendo la costa yuca teca hacia el 

zm La Ilustración Espirita, México, 19/8/1875, 256. 

:m La Ley de Amor, Mérida, 15/2/1876, 32; 19/1/1879, 192. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 1Q/9/1876, 136. 

~1 La Ley de Amor, Mérida, 18/6/1878, 96. 

232 "El dia 4 del presente mes dejó su envoltura corpórea y pasó al mundo 
espiritual el Sr. José Antonio Peña y Pérez.- Su familia al participarlo a U. 
le ruega se digne elevar sus preces al Todo-Poderoso por el bienestar y 
adelantos de este Espiritu". La Ley de Amor, Mérida, 21/9/1878, 143-144. 

%n La Ley de Amor, Mérida, 1~/6/1876, 86-87. 
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sur, estaba Celestun. En mayo de 1878, La Ley de Amor informó acerca de las 
notables curaciones magnétIcas que estaba obteniendo en Celestun, un querido 
hermano, "un excelente hi jo de España". Z14 

En el interIor de la penlnsula, en Acanceh, resIdla la srta. Rudecinda Sierra, 
esplrlta, qUIen a fInes de 1876 se unIó en matrimonIO al también esplrita, 
Manuel A. LIzama, de Temax. D

' En marzo de 1877, La Ley de Amor informó que 
varIOS amIgos y hermanos estaban tratando de fundar en Temax un Gabinete 
publico gratulto de lectura, para asl fomentar la instrucción del pueblo.~ 
Entre Acanceh y Temax, se ubica Izamal. Alll el esplrita cubano Rodolfo 
Menéndez, además de poeta, era profesor y director del LIceo Público de Niños 
de esa cIudad. La importancIa de este establecimiento se pudo medir en los 
exámenes públICOS de jUlIO de 1878, en el que participaron 89 alumnos. Su 
hermano Antonio Menéndez era profesor del Liceo PúblICO de NIñas de Izamal y 
estaba casado con la tambIén cubana Angela González, directora del Liceo. En 
jUlIO de 1878, dIeron examen público 86 señorItas. Desde 1875, 
aproximadamente, los esposos Menéndez trabajaban en la educacIón primaria 
femenIna de Izamal.~ Probablemente fueron los autores de una Protesta de 
los directores de los liceos de niños i niñas de Izamal, folleto publicado en 
1877. Ignoramos los motIVOS que origInaron esta protesta.~ Tampoco sabemos 
si tuvieron alguna partIcIpación en la fundacIón de los perIódicos La Infancia 
y El Sol de Mayo, los que aparecieron en la ciudad de Izamal en mayo de 
1878.'~ Los hermanos Antonio y Rodolfo Menéndez hablan arribado a Mérida, 
procedentes de Cuba, en 1869. "TUVIeron que desempeñarse inIcialmente como 
'enroladores' de tabaco en una fábrica Instalada en la calle 59 donde también 
la esposa de AntonIO, Angela González, se incorporó para desempeñar el mIsmo 
trabaJO" .... Su sal ida de Cuba se debi" a la perseCUCIón de que hablan sido 
obJeto por sus actividades pollticas, las que continuaron en Yucatán como 
"dirigentes patriotas cubanos en el e)(ilie ll

•
24

' Por esa misma época debió 
llegar a Yucatán, Sofla Menéndez, hermana de Rodolfo y Antonio, quien se quedó 
a residir en Mérida. Ella también era espIritista"" 

.34 La Ley de Amor, Mérida, 4/5/1878, 72. 

D' La Ley de Amor, Mérida, IQ/11I1876, 172. 

236 La Ley de Amor, Mérida, 10/3/1877, 40. 

"'" La Ley de Amor, Mért da, IQ/9/1878, 132-133. 

238 Menéndez, 012_ c i t. , 464. 

23. La Ley de Amor, Mérida, IQ/6/1878, 87. 

... Menéndez, O¡¡ • CIt., 142 (n. 66) . 

••• Menéndez, Dg. el t. , 196. 

242 La Ley de Amor, MérIda, 8/1111877, 158-159. La IlustraCIón Es¡¡lrita, 
MéXICO, IQ/I/1878, 28. 
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Desde mediados de 1877, Rodolfo Menéndez colaboró con La Ley de Amor de 
Mérida, con cuyos redactores le unia una "intima amistad ll

• Envió varias 
composiciones poéticas inéditas, de indole cristiana, que llevaban el titulo 
de Mesiánicas y que estaban fechadas en Izamal. La colaboración continuó en 
1878, desde la misma localidad. Durante este último año, colaboró además en La 
Ilustración Espirita de la Cludad de México, con varias poesias (una de ellas, 
"Uránlca", de contenldo espirlta). También La Nueva Era de Veracruz publicó 
sus poesias en 1878.2~ En agosto de 1882, Rodolfo Menéndez fue uno de los 
fundadores, aparentemente en Izamal, de la Logia Victor Hugo. En 1888 se 
incorporó a La Orlental. 2" A partir de cierto momento, Rodolfo Menéndez de 
la Peña se unió al grupo de liberales "radicales" dirigido por Carlos Peón 
Machado. 2" Durante el goblerno de Carlos Peón (1894-1897), Rodolfo Menéndez 
de la Peña se desempeñó como Visitador General de las Escuelas del Estado. Su 
hermano Antonio, en tanto, fue Secretario del Ayuntamiento de Progreso.2~ En 
abril de 1891, cuatro poemas suyos fueron publicados en La Ilustración 
Espirlta'" y en 1894, su poema "Al dlablo", firmado en Mérida de Yucatán, 
apareció en La Sombra de Hidalgo. 2" 

Otro de los espiritas de Yucatán era José de Agramonte, quien contribuyó a la 
propagación del esplritismo "en diversas poblaciones" de Yucatán. A mediados 
de 1876 se hallaba en Nueva York, desde donde envió un "precioso libro" a los 
espiritas de Mérida. A principios de 1877 se encontraba en Madrid. Desde alli 
escribió a La Ley de Amor, prometiendo enviar revistas mensuales acerca de los 
progresos del espirltismo en Europa ... • 

Un caso interesante es el del dr. J. R. Simoni y familia. En 1875, el dr. 
Simoni estaba de paso en Boston. Desde alli escribió una carta, fechada el 
12/8/1875, a su "muy querido amo y h:" Rodulfo G. Canton, en Mérida, 
contándole de los experimentos fotográficos que habia realizado con su hijo 

2~ La Ley de Amor, Mérida, 16/7/1877, 110-111; lQ/8/1877, 119-120; 24/9/1877, 
142-143; 30/11/1877, 174-175; 15/12/1877, 183; 30/1/1878, 16; 16/3/1878, 47; 
21/8/1878, 126. La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1878, 105-106. 

244 Menéndez, oo. cit., 98 (n. 4>, 102. 

245 Menéndez, Oo. cit., 85-86, 163-164. 

2~ Menéndez, op. cit., 195 (n. 35). Con el cambio de gobernador, "halló 
reacomodo" en la administración cantonista al ser nombrado director de la 
Escuela Normal. Años más tarde, durante el gobierno alvaradista, junto con su 
hijo Rodolfo Menéndez Mena, fue uno de los principales promotores de la 
"desfanatización". Rodolfo Menéndez de la Peña fue autor del proyecto "La 
República Escolar en Yucatán", decretado por Salvador Alvarado el 16/11/1915. 
Menéndez, op. cit., 180 (n. 119), 198,426 (n. 13). 

207 La Ilustración Espiri ta, México, lQ/4/1891, 375-377. 

2" La Sombra de Hidalgo, México, 11/11/1894, 2-3 • 

.. , La ley de Amor, Mérida, lQ/9/1876,- 135; 2812/1877, 32. 
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Ramón Simoni. El resultado habia sido eXltoso, mereciendo elogios de The 
Banner of Liaht, de Boston. Junto con remitirle algunas fotografias, le pidió 
que las enseñara a los hermanos de los circulos espiritas de Mérida, 
lnstándolos a que experlmentaran. Viajó luego a Nueva York, en donde prosiguió 
sus experlmentos. A fines de 1875, fundó alli el Circulo Alejandro, el cual 
contaba con una Il pro fusión H de mediums y en el que se consiguió la 
materializaclÓn de espiritus, aportes de flores y otros fenómenos notables. 
Envló a Mérida una fotografia con un grupo de 17 espiritus, 6 de los cuales 
habian sldo vecinos de esa ciudad. A prlnclpios de 1876, a través de su hiJo 
Ramón, sIguió experimentando con rayos ultravioleta e Instó a los quimlcos de 
Mérida y Ciudad de México a que estudiaran la naturaleza del fluídico 
lumínlco, que era el que permitía la fotografía espirIta. A mediados de 1876 
envió a Mérlda la fotografía de un grupo de 42 espírItus. A fines de jUlIO de 
ese año se hallaba de paso en Mérlda, causando un "verdadero júbilo" entre sus 
hermanos y amIgos. A principios de septiembre ya se aprestaba para regresar a 
Estados Unidos, en donde continuó con sus experImentos de fotografía. A fines 
de 1876 o princIpios de 1877 estaba avecIndado en la cIudad de Elizabeth, New 
Jersey, desde donde contlnuó en contacto con los esplrltlstas de Mérida. Allí, 
con varios mlembros de su famllla, establecló el círculo famlliar Alejandro, 
que contaba con dos mediums escribientes y tres videntes; en una de las 
seSIones se evocó el espírltu de la hermana Sofía Menéndez, qUlen había 
desencarnado a fines de 1877 en Mérida. A mediados o fInes de 1877, el dr. 
Simonl publicó una compilación de comunicaclones esplrltlstas en La 
Independencia de Nueva York.'~ 

Con respecto al Estado de Veracruz, el 20/1/1869 todo el pueblo de Tamiahua, 
ubicado en el extremo norte de la costa veracruzana, en la Laguna del mismo 
nombre, fue testigo de cómo Angel Becerra -uno de los corresponsales de La 
Ilustración Espírita de Guadalaiara- inlclaba el tratamiento de un caso de 
obseslón, obteniendo el total restablecimiento del paciente después de ocho 
días.'51 A pesar de este temprano inlclo, a fines de 1873 Veracruz todavía 
era uno de los estados en "donde ha caminado más lentamente [nuestra 
doctrinal" .,>2 Quince meses más tarde, sin embargo, comentando la aparición 
en Alvarado del perlódico espírita La Tercera Revelación, los RR. de La 
IlustracIón Espirita afirmaron que ésto venia a probar que el movimiento 
espírita había "invadido vigorosamente la costa veracruzana, y no dudamos que 
por su conducto cunda a clertas zonas donde es aún caSI desconocldo, como todo 
el 11 toral del gol fo hasta Tabasco" .... 

En efecto, haCIa el mes de marzo de 1875 comenzó a publicarse en el puerto de 

,~ La Ilustración Espirita, México, lQ/10/1875, 309-310. La Ley de Amor, 
Mérlda, lQ/1I1876, 7-8; 15/1/1876, 16; lQ/2/1876, 23-24; 15/4/1876, 64; 
IQ/6/1876, 88; lQ/8/1876, 119; lQ/9/1876, 135; 15/2/1877, 21-23, 24; 
30/1/1878, 12; lQ/6/1878, 85-86. 

'51 La IlustracIón Espírita, GuadalaJara, 30/5/1869, 92. 

2>2 La IlustraCIón Espírlta, México, 15/12/1873, 389-390. 

.... La Ilustración Espírlta, MéxlCO, lQ/4/1875, 128. 
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Alvarado, el periódico espirita La Tercera Revelación.2~ Ignoramos qué 
efecto tuvo esta publicación en el litoral. En todo caso, a fines de 1875, 
esplritistas del puerto de Tu.pan enviaron la suma de 5 pesos a la Sociedad 
Espirita Central de la República en ayuda de Leymarie y de la Sociedad en 
Paris que habia asumido la multa y los gastos del proceso.~· Dos años más 
tarde, la noticia del fallecimlento de Justo C. Ekard, acaeclda en Tu.pan el 
5/12/1877, fue dada a conocer en La Ilustración Espirita.~ 

En el Puerto de Veracruz, en tanto, "una persona" colaboró a fines de 1875 con 
8 pesos en la mencionada suscripción organizada en favor de Leymarie; otras 
que residian en los suburbios, reunieron y enviaron la suma de 6 pesos y 37 
1/2 centavos."7 El 10/1/1877, los miembros del Circulo Peralta de Mérida 
informaron que hacia poco habian sabido que uno de sus hermanos, residente por 
entonces en Veracruz -"punto que habia sido refractario al espirltlsmo"-, 
habia logrado establecer all i "un pequeño ct rculo entre la benemérl ta clase 
obrera" ... • Poco después, en febrero de 1877, La Ley de Amor informó que se 
habian establecido en Veracruz dos circulas que contaban ya con algunos 
medlums.'~ A mediados de 1877, el espirita Luis J. Miranda se desavecindó de 
Mérlda y viajó a Veracruz, en donde pensaba resldlr.~ En julio de 1877 
comenzó a publicarse el periódico espirita La Nueva Era de Veracruz, órgano 
del Circulo San Agustin y San Mateo. ti

' En diciembre de 1877, La Ley de Amor 
lnformó que el Circulo San Agustin y San Mateo, que habia suspendido sus 
tareas, las habia iniciado nuevamente. ti> Contaba con un "pequeño reglamento" 
que era "muy adecuado a su objeto" .... A fines de 1877, este circulo tuvo que 
hacerse cargo de un fenómeno espontáneo de espiritismo que le valló convertir 
a una familia. El caso ya lo hemos referido y Sólo recordaremos que fueron dos 
miembros del Circulo San Agustin y San Mateo los que, alertados por una señora 
espirita amiga de la familia, acudieron a la casa de la afectada y 
solucionaron un dificil caso que pudo haber sido derivado a un hospital 

... La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/4/1875, 128; 1017/1875, 224. 

m La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/2/1876, 64. 

... La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/1/1878, 28. 

~7 La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/2/1876, 64. 

.'" La Ley de Amor, Mérida, 20/1 / 1877, 1-6. 

.~ La Ley de Amor, Mérida, 1512/1877 , 24. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 16/6/1877, 95. 

ti, La Ilustración ESllirita, Mé.ico, 10/9/1877, 281, 288; la ley de Amor, 
Mérida, 24/9/1877, 144. 

ti> La Ley de Amor, 15/12/1877, 184. 

... La ley de Amor, Mérida, 2/3/1878, 38. 
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psiquiátrico.... En diciembre de 1877, La Ley de Amor comentó que "el 
espiritismo va tomando [en VeracruzJ el caracter grave y serio que es 
indIspensable para su estabilidad y marcha progresiva".u, Un circulo 
espirIta se Instaló a prIncIpIos de 1878.~ Por esa misma época, el medium 
F. R. recibla comunicaciones en Veracruz. U7 Hacia principIOS de 1879 fue 
publicado en Veracruz el opúsculo El Candil de los Pobres, que en lenguaje 
llano daba a conOcer la doctrIna espiritista. Habla sido escrito por un 
espirIta que resldla en alguna localidad cercana y su venta estaba a cargo de 
Joaquln del Paso y Troncoso, comerciante de Veracruz. ue A los espIritistas 
de la ciudad de Veracruz ya mencIonados, agregaremos uno más: Adelaido 5. 
Cardona, capItán de EjérCIto. Era miembro del Circulo Peralta, de Mérlda, 
Yucatán. Después de perder una pierna en la "guerra fratlclda", debIdo a una 
herida reCIbIda en acción que oblIgó a su amputación, pasó a reSIdir al puerto 
de Veracruz, desde donde escribió a sus hermanos de Mérlda, confesando que 
sólo su fe en la doctrIna espirita lo habla salvado del suicidio.~ 

En el InterIor del Estado de Veracruz, sabemos que Soledad Manero de Ferrer, 
escritora, espirIta y médIum, colaboró desde Orlzaba con La Ilustración 
Espirita de México, enviando odas, articulas y dictados en 1875 y luego en 
1878; también colaboró con La Nueva Era de Veracruz en 1878. v • Durante 1876, 
La IlustraCIón EspirIta tuvo en Orlzaba un corresponsal, qUIen recibla 
perIódicamente eJemplares para su venta. En la misma época, en Córdoba, muy 
cercana a Orizaba, otro corresponsal atendla los pedIdos de la zona.'" 

No sabemos cuándo comenzó a difundirse el espiritismo en Jalapa, pero a 
mediados de enero de 1878, los espiritas de esta ciudad publicaron en la 
prensa dos remitidos en respuesta a la Pastoral del Obispo de Veracruz del 
IQ/I/1878, dedIcada enteramente a combatir al espiritismo.~ Un circulo 

264 La. Ley de Amor, Mérida, 25/12/1877, 192. 

, •• La Ley de Amor, Mérida, 15/12/1877, 184. 

,~ La IlustraCIón EspirIta, México, IQ/5/1878, 155. 

m ReCIbió una comunIcación el 20/3/1878. La IlustraCIón Esplnta, MéXICO, 
IQ/8/1878, 228-230. 

, .. La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, IQ/4/1879, 127. 

:!~'!' La Ley de Amor, Mérida, lQ/12/1876, 192. 

v. La Ilustración Esolrita, México. IQ/5/1875, 146-147; IQI7/1875, 215-216; 
IQ/8/1875, 250-251; IQ/II/1875, 331-332; IQ/7/1878, 209-210. La Ley de Amor, 
Mérlda, 30/1/1878, 12; 2/3/1878, 38; 16/3/1878, 47. 

v, La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, IQ/I/1877, 32. 

272 La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, IQ/3/1878, 70-72; IQ/5/1878, 155. La Ley 
de Amor, Ménda, 16/3/1878, 47. 
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espirita se instaló a principios de 1878.~ En marzo de 1878 comenzó a 
publicarse en Jalapa el periódico espirita El Orto de la Verdad.~4 En agosto 
de 1878, La Ilustración Espirita informó que después de la aparición de la 
Pastoral del Obispo de esa diócesis se hablan empezado a formar circulas de 
práctica espirita. Hasta entonces, el número de creyentes habla sido bastante 
eXiguo. El 17/6/1878, los miembros de algunos de los circulas formados en 
Jalapa se reunieron en el salón de actos del colegio preparatoriO del Estado. 
La reunión fue presidida por Francisco de P. Milan, director del Circulo San 
Agustln. Asistieron a la seSión más de 200 personas, entre ellas más de 30 
señoras y señoritas. Hicieron uso de la palabra, José Tamborrel, Francisco de 
P. MIlan, Joaquln Rodrlguez y Lázaro Zambrano. La reunión se disolvió a las 
10.30 de la noche y los asistentes quedaron citados para el 17 del siguiente 
mes, por lo que los directores del centro espirita comenzaron a buscar un 
local más amplio.'7. A fines de 1878, poco después de desaparecer El Orto de 
la Verdad, comenzó a publicarse en Jalapa el periódico espirita El Obrero del 
Porvenir.,n En noviembre de 1878, La Ley de Amor comentó que en Jalapa, en 
donde antes apenas se conocla el espiritismo, "concurren a las sesiones 
espiritas más de 300 adeptos".'" 

En abril de 1875, era opinión de los RR. de La Ilustración que en "ciertas 
zonas [el espiritismo] es aún casi desconocido, como todo el litoral del golfo 
hasta Tabasco" .27. Tabasco, por tanto, no estaba incluido en este 
diagnóstico. Esto se ve ratificado en junio de 1875, cuando la Revista 
Universal comentó que el espiritismo "se ha desarrollado rápidamente en 
Tabasco, en sus hombres acaso más eminentes, que en su ciencia y en su 
prestigio hallan el más eficaz apoyo para la propaganda"."'" Comentando la 
aparición de un periódico espirita en San Juan Bautista de Tabasco hacia el 
mes de julio de 1875, los RR. de La Ilustración comentaban: "el movimiento 
espirita en Tabasco, se inicia baja excelentes aUSpiCIOS: las personas más 
recomendables por su saber y posición social, se han puesto a la cabeza de los 
nuevos paladines de la verdad ...... El 13/12/1875, fue instalado formalmente 
en Huimanguillo, a orillas del rlo Grljalva, en la región de la Chontalpa, el 

.", La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1878, 155. 

V4 La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1878, 64. La Ilustración Espirita, MéXICO, 
1 Q/ 5/1878, 155. 

27' La Ilustración Espirita, México, lQ/8/1878, 252-253. 

V. La I lustraci ón Espirita, México, IQ/11/1878, 349. 

277 La Ley de Amor, Mérida, 10/11/1878, 165. 

270 La Ilustración Espirita, México, IQ/4/1875, 128. 

279 La Ilustración Espirita, México, lQI7/1875, 224. 

... La Ilustración Espirita, México, IQ/8/1875, 254-255 • 
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Circulo San José y Maria. a • Según El Eco de la Verdad de San Juan Bautista 
de Tabasco, con la fundación a mediados de 1876 del Circulo La Ley de Dios en 
Teapa, ya eran doce los circulos existentes en el Estado.~ En la segunda 
mitad de 1876, el mOVimiento continuó fortaleciéndose. Recordemos que en un 
balance de los logros obtenidos en 1876, el Circulo Peralta de Mérida aseguró 
que desde su seno se habia difundido el espiritismo en las principales 
poblaciones de Tabasco, agregando que desde este Estado, la doctrina habia 
llegado a la Isla del Carmen, Campeche, también con buenos resultados.3Q 
Otro de los éXitOS obtenidos por los espiritistas de Tabasco fue introducir el 
espiritismo en Chiapas, con el que estaban comunicados a través de varias vias 
fluViales, principalmente el rio GriJalva.~ A mediados de 1877, J. C. Diaz 
resldia en Frontera de Tabasco, puerto fluvial ubicado poco antes de que los 
rios GrlJalva y Usumaclnta desembocaran unidos en el Golfo. Católico, luego 
protestante, Diaz se convirtiÓ finalmente al espiritismo, autodefiniéndose 
como "cristiano espirita". Aunque ya no era protestante, compró los primeros 
núme.ros de El Abogado Cristiano de México, en la idea de ayudar a su difusión. 
El 18/7/1877 enVió una carta de protesta a los redactores de ese periódico por 
SU$ comentarios contrarios al eSpIrItIsmo, remitiendo una copia a La Ley de 
Amor de Mérlda. a • 

En Vlllahermosa de San Juan Bautista, la capital de Tabasco y principal puerto 
fluvial a orillas del rio GrlJalva, la prensa espirita surgió tempranamente, 
incluso antes que en Yucatán: hacia el mes de julio de 1875, apareció el 
periódico espirita El Eco de la Verdad.~ Una de sus secciones estaba 
dedicada a la publicación de las comunicaCiones recibidas en el circulo del 
que era órgano. a ' Probablemente se trataba del Circulo de La Cruz, 
establecido, al parecer, en San Juan Bautista. Varias de las comunicaciones 
obtenidas en este circulo fueron publicadas a principios de 1876 en El Eco de 
la Verdad. Contaba con una "magniflca" sonámbula lúcida que eJercia la 
mediumnidad curativa: en mayo de 1877 inició el tratamiento de curaCión 
magnética del hermano J. Trinidad Flores.a. A mediados de 1876, fue fundado 
un ci rculo espi ri ta compuesto "exclusivamente de Señoras, del cual es 
presidenta, la muy inteligente y conocida escritora Sra. Catalina Zapata, y 

20. La Ilustración Espirita, MéXiCO, 1Q/3/1876, 96. 

282 La Ley de Amor, Mérlda, 16/9/1876, 144. 

2lI3 La Ley de Amor, Mérlda, 20/1/1877, 1-6. 

21M La Ley de Amor, Mérlda, 1Q/5/1877 , 72. 

a. La Ley de Amor, Mérlda, 22/8/1877 , 125-127. La IlustraClón Espirita, 
México, 1Q/111l877, 331-333 . 

... La Ilustración Espirita, MéXiCO, 1Q/8/1875, 254-255. 

a7 La Ilustración Espirlta, MéXiCO, 1Q/2/1876, 62. 

,. La ilustración Espirita, MéXiCO, 1Q/3/1876, 94; 1Q/5/1876, 155. La Ley de 
Amor, Mérlda, 1617/1877 , 112. 
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secretarias, la Sra. Francisca Rodrlguez de Makech y Srta. Perfecta 
Flores".- La primera referenCla sobre el llamado Circulo Central es de 
princIpios de 1877, cuando La Ley de Amor informó que alll se habla 
desarrollado espontáneamente una sonámbula lúcida.~ A principios de 1878, 
el espirIta Manuel Foucher, vecino de la Isla del Carmen, Campeche, se 
encontraba en la capital del Estado de Tabasco. Según crela un hermano de esta 
ciudad, era probable que decidiera establecerse alll. En tal caso, estimaba 
que pronto se continuarla publicando El Eco de la Verdad.~l El 25/8/1878 
falleció José Trinidad Flores, fundador y propagandista del espIritismo. En 
sus funerales, Manuel Foucher hizo uso de la palabra.~ A fines de 1878, 
comenzó a publicarse El Lumen. El editor responsable era Manuel Foucher.~ 

Pocos años más tarde, en 1880, en su calidad de presidente del Congreso, 
Foucher fue nombrado gobernador interino del Estado; en 1881 asumió como 
vicegobernador y en 1881-1882 se desempeñó como gobernador.~· 

No obstante las favorables condiciones que para los protestantes presentaba 
Tabasco en la década de 1870 (escasa presencia de sacerdotes, un clero con 
fama de liberal y una región dominada por rancheros, como lo era la 
Chontalpa), su difusión en el Estado fue posterior, pues estuvo directamente 
vinculada al apoyo de los caciques liberales radicales chontalpeños que 
conquistaron el control del gobierno estatal en 1882. En este contexto de 
lucha polltica regIonal, los liberales moderados de San Juan Bautista que 
hablan gobernado el Estado desde 1872, con el respaldo de la burguesla 
comercIal, promoviendo una palltica de conciliación con la Iglesia Católica 
(incluyendo al espiritista Manuel Foucher desde diversos cargos en 1880-1882), 
fueron desplazados abruptamente en 1882, en un proceso de creciente violencia 
polltica que alcanzó su climax con el asesinato del gobernador Foucher. Una 
vez en el poder, los lideres liberales radicales favorecieron la creación de 

~ La Ley de Amor, Mérida, 1Q/6/1876, 87. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 1Q/5/1877, 72. 

~1 La Ley de Amor, Mérida, 24/2/1878, 30-31. 

~ Además de ser uno los más fervorosos creyentes espiritas, José Trinidad 
Flores era un antiguo miembro de la masonerla escocesa. Durante ocho meses 
padeció de un tenaz dolor. El 27/5/1877 asistió a una sesión del Circulo La 
Cruz, en donde se sometió a un tratamiento magnético. A la tercera sesión 
quedó aliviado. Falleció un aña más tarde, el 25/8/1878. Era ya un "anciano". 
Sus funerales civiles fueron efectuados al dla siguiente en el Cementerio 
General. En el numeroso cortejo, además de la insignia masónica, estuvo 
presente el colar simbólico del espiritismo: el féretro era blanco, y las 
cintas que de él pendlan, también. La Ley de Amor, Mérida, 16/7/1877, 112; 
21/9/1878, 143; 9/10/1878, 150-151. La Ilustración Espirita, México, 
1 Q/lO/l878 , 320. 

~3 La Ley de Amor, Mérida, 9/10/1878, 152. La Ilustración Espirita, México, 
19/12/1878, 377-378. 

~. Tarruco, op. cit., 115, 121. 
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congregaCiones 
apoyo, que se 
indigenas de la 

en la Chontalpa, fortaleciendo de ese modo su base SOCial de 
encontraba entre los rancheros, Jornaleros y comunidades 

regi ón. 29~ 

Parece ser que fue en 1876 cuando el espiritismo empezó a difundirse con 
cierto éXito en el Estado de Campeche, en parte gracias a los esfuerzos del 
Circulo Peralta de Mérlda.~· A principIOS de 1876, se fundó en el barrio de 
San FranCISco de la Ciudad de Campeche, el Circulo La Humildad. Estaba 
compuesto en su mayar parte por Uartesanos honrados ll y upersonas del pueblo!!. 
Como mediums, contaba con un IIhonrado zapatero" que estaba en v1a de 
desarrollo y una "muJer del pueblo, de avanzada edad" en qUien empezaba a 
manifestarse la medlumnldad de la escritura mecánica.~7 En esa época, 
eXlstian otros circulas en el Estado, pues a principios de 1877 se Informó que 
éstos habian reanudado sus actiVidades, Interrumpidas "a causa de la última 
revolución" .... En la Ciudad de Campeche, resldia el espirita Valentin de la 
Torre, corresponsal de La Ley de Amor de Mérlda en aquella ciudad; reclbia 
además suscripciones de La Ilustración Espirita de la Ciudad de Méxlco.~ 
Además de espirita, el Lic. Valentin de la Torre ocupaba una Importante 
posiCión en la masoneria de Campeche.~ A mediados de 1877, el artesano 
DaVid Rodriguez, espirita de Mérlda, viajó a Campeche a eJercer alli su oficio 
de tonelero. Poseia y ejerci taba "con grande candad" la mediumnldad curativa, 
logrando notables y extraordinarios casos de curación.~· El 26/8/1878 
falleCió en la Ciudad de Campeche el espirita Vicente Núñez de Castro, qUien 
habia prestado "importantes servicios" a Yucatán en la guerra de castas. En 
esa campaña contrajo la enfermedad que le agobió largos años hasta darle la 

29~ Bastlan, Los DISidentes, 111-117, 178, 179, 185-186, 188, 203, 208, 210, 
236-237, 277-281, 292, 316-317, 321, 322, 325. Torruco, oo· ci t., 115, 121. 

~. La Ley de Amor, Mérlda, 20/111877 , 1-6. 

~7 La Ley de Amor, Mén da, 12/4/1876, 56; 15/6/1876, 95. 

... La Ley de Amor, Mérida, 12/4/1877 , 56. 

... La Ley de Amor, Mérlda, lQ/9/1876, 136; 12/1/1879, 192. Cada cierto tiempo, 
Valentin de la Torre ViaJaba a Mérlda. En septiembre de 1876, por ejemplo, se 
encontraba en Mérida "por algunos dias". A principios de 1877, participó como 
medium en una sesión del Circulo Peralta de Mérida. En octubre de 1878, Diego 
Bencomo, por entonces gravemente enfermo en Campeche, le dedicó el soneto "El 
Espirita Moribundo", de su autoria, publicado en La Ley de Amor. A la muerte 
de Bencomo el 25/11/1878, fue uno de los que partiCipó la noticia. La tarjeta 
estaba en blanco, "sin esos atributos negros ll

• Pronunció un discurso en su 
funeral. La Ley de Amor, Mérida, 12/9/1876, 136; 16/4/1877, 64; 25/10/1878, 
160; 6/12/1878, 174-175. 

>00 En 1914, se fundó en Campeche la Logia "Valentin de la Torre". LUIS Ramos, 
Blbliografia masónica, Cuadernos de apoyo a la docencia, MéXICO, UNAM, 1990, 
fichas 14, 199, 208. 

~I la Ley de Amor, Mérlda, 16/7/1877, 111. 
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muerte. Fue durante muchos años 
Amor.~ El 25/11/1878 falleció en 
Diego Bencomo, quien habia aceptado 
de su enfermedad.~ 

amigo intimo de los RR. de La Ley del 
la ciudad de Campeche el poeta yucateco 
la doctrina espirita en los últimos meses 

Al igual que en la ciudad de Campeche, fue a principios de 1876 cuando el 
espiritismo comenzó a arraigar en la isla, puerto y ciudad del Carmen, en este 
caso debido a las iniclativas surgidas en el Estado de Tabasco. Los resultados 
obtenidos fueron satisfactorios "gracias a la cultura de sus habitantes" .... 
A principios de 1876, Manuel Foucher, quien habia conseguido propagar la 
doctrina espirita en la Isla del Carmen, estableció en el puerto el Circulo La 
Fraternidad, compuesto de "apreciables e ilustradas personas de ambos 
sexos".30· A principios de 1877, el espirita T. Pou informó a los hermanos de 
Mérida sobre los grandes progresos alcanzados por los hermanos de la Laguna, 
especlficando que ya existían varios círculos famlliares, en los que tomaban 
parte activa las mujeres. Agregó que en diciembre de 1876 se habia organizado 
una solemne ceremonia pública de dlstribución de premios. En esa ocasión, el 
hermano M. Foucher leyó un "magnifico discurso" relativo a la doctrina. 
También ocupó la trlbuna el hermano LU1S P. Chosa, "medium inspirado" que 
improvisó una "brillante alocución" que causó sensación en el auditorio. Ambos 
oradores fueron calurosamente aplaudldos.~ Un año más tarde, el Circulo 
Fraternidad continuaba en actividades, pues en enero de 1878, La Ley de Amor 

~ La Ley de Amor, Mérida, 21/9/1878, 144. 

300 Diego Bencomo publicó en La Ley de Amor de Mérida, una poesia con ese mismo 
titulo, dedicada "a mi buen amigo" Rodulfo G. Canton y fechada en Mérida, en 
enero de 1876. En el transcurso de 1878, ya afectado por la enfermedad que 
finalmente le provocaria la muerte, aceptó la doctrina espirita. A fines de 
septiembre o principios de agosto, su condición se agravó. Fue hospedado en 
casa de su amigo Cirilo Gutiérrez y familia, al parecer en Campeche. Un soneto 
suyo titulado "El Espirita Moribundo", fechado en Campeche, el 15/10/1878, y 
dedicado "a mi buen amigo" el espirita Valentin de la Torre, de Campeche, fue 
publicado en La Ley de Amor. Por entonces estaba escribiendo un poema, 
"Confidencias con la muerte!!. Previendo su inminente deceso, un hermano 
escribió a Rodulfo G. Canton, en Mérida, avisando de su estado. Falleció el 
25/11/1878. Participaron la noticla sus amigos Cirilo Gutlérrez y Valentin de 
la Torre. Sus funerales fueron muy concurridos, especialmente por "la parte 
más ilustrada". El eritierro fue civil y el cajón mortuorio de color blanco. 
Hicieron uso de la palabra, Joaquin Baranda -ex gobernador del Estado-, 
Valentín de la Torre y Cirilo Gutiérrez. Se decidió que su último poema seria 
publicado con un prólogo que Joaquin Baranda se encontraba escribiendo. La Ley 
de Amor, Mérida, lQ/2/1876, 20-21; 25/10/1878, 160; 6/12/1878, 174-175 • 

... La ley de Amor, Mérida, 20/1/1877, 1-6. 

30. La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1876, 64; 15/5/1876, 79. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 28/2/1877, 32. 
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Informó con admiración sobre cómo estaban organizados sus trabajos.~7 

En el extremo del Golfo, en el Estado de Tamaulipas, el movimiento espiritista 
alcanzó una relatlyamente importante presencia en varias de sus prIncipales 
poblacIones. En abril de 1864, en plena guerra contra la Interyención, fue 
recibIda en el puerto de Tampico una comunicación del Esplritu de IturbIde, en 
la que éste anuncIaba la YIctorla final. Fue publIcada en Nueya Orleans, en el 
periódico espIrItista Le Salut.~ Años después, los espiritIstas de Tampico 
recIblan con regularidad La Ilustración Espirita de la Ciudad de México, 
gracIas a un corresponsal que este periódICO tenia en el puerto.~ A 
prIncIpios de 1875, A. Romain era en Tampico presIdente del Circulo Amor del 
PróJImo. A fInes de 1876, su presIdente R. Romain (sic), en carta dIrIgida a 
RefugIo l. González -fechada en TampIco, el 14/11/1876-, lo descrIbió como un 
pequeño circulo, con una medIum extraordinariamente desarrollada. Además de 
sus muchas mediumnIdades, desde hacia muchos años que la medium se dedicaba a 
la sanación de enfermos."o Por entonces, residla en Tampico Guadalupe M. de 
Dorbecker, que gozaba de facultades medianlmlcas de YIdente y parlante, y que 
se dedIcaba a la curaCIón en forma gratuita. Quizás se trate de la misma 
medlum a que hacia referencia R. Romain .3U 

TambIén eXIstla actIvidad espirItIsta en Santa Bárbara, ubicada en la Huasteca 
tamaulipeca, VIlla en donde en 1861 habla sido fundada la Iglesia Católica 
Apostólica MeXIcana, dIrIgida por el cura de Santa Bárbara e integrada por más 
de sesenta seguidores, incluidos varios sacerdotes cismátICOS.'" Años más 
tarde, en 1879, graCIas a la colaboración de Gregorio Porchlnl de CIudad 
VIctorIa, fue creado un circulo. En efecto, con fecha 21/5/1879, fue Instalado 
formalmente en la YIlla de Santa Bárbara de Tamaulipas (desde 1869, villa de 
Ocampo), el Circulo Amor y Humildad, baJO la "caritativa dirección" del 
hermano en creencias Dr. Porchini. En esa ocasión. fue elegIdo como 
presidente, Bernabé Gutiérrez; vicepresidente, Victoriano del Castillo; 
SecretarIo, M. Rangel; y tesorero, Bernardo Gutiérrez. Contaba con cuatro 
mediums escribIentes, Felipe Azpericueta, Refugio Rangel, Manuel Torres, la 
sra. RefugIO Fuentes; y dos mediums no escrIbIentes, Miguel Reyes y la sra. 
Merced del Castlllo. 3t3 

A CIudad VictorIa, en la región central, llegaba perIódicamente La IlustracIón 

~7 La Ley de Amor, Mérida, 30/1/1878, 16. 

x. La IlustracIón EspirIta, GuadalaJara, 30/7/1969, 124-125. La IlustracIón 
EspirIta, GuanaJuato, lQ/l1/1870, 64-65 • 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1877, 32. 

1I0 La ilustraCIón EspirIta, MéXICO, 19/3/1875, 69; 19/1/1877, 18-19. 

'" La Ilustración Esplrtta, México, lQ/6/1891, 64. 

1I. Bastian, Los DISIdentes, 33. 

", La IlustraClón ESelrlta, MéXICO, lQ/6/1879, 184. 
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Espirita de México.'" Según informó la prensa local, el esplritismo habla 
hecho "grandes progresos" en esa ciudad, siendo en 1876 tres los circulas 
espiritas: "dos circulos muy numerosos de varones y uno de señoras. Este 
último, además de ser el más numeroso, hay en él mayor entusiasmo".'" El 
Circulo La Humlldad fue fundado a prlncipios de 1876. Estaba integrado 
solamente de señoras y señoritas, las que formaban parte "de lo más notable y 
distinguldo del bello sexo de aquella capital de Tamaulipas"."· El grado de 
tolerancia soclal y de compromiso adquirido eran al parecer bastante altos en 
esta ciudad, pues los nombres de todas ellas aparecieron publicados: 
presidente, sra. Genoveva Izaguirre; secretaria, sra. Maria del Castillo; 
miembros activos, Antonia Gallardo, Josefa Flores, Dolores Flores, Concepción 
González, Juana Arregullin, Antonia del Castillo, Dolores Hinojosa, Dolores 
Porraz, Micaela Porraz, Mariana Coronado, Virginia Gallardo, Luz Rojas, 
Cleofas Rojas y Teresa del León.'" A principios de 1877, el Circulo La 
Humildad estaba dirigido por la presidenta Maria del Castillo y tenia como 
secretaria a Genoveva Izaguirre. El 12/2/1877, en carta dirigida al Circulo 
Peralta de Mérida, ambas agradecieron a los redactores de La ley de Amor por 
la instrucción espirita recibida y la regularidad con que el periódico 
llegaba."· Sabemos, por último, que el ya mencionado espirita Dr. Gregario 
Porchini residla en 1879 en Ciudad Victoria.'~ 

A una distancla relativamente cercana a Ciudad Victoria se encontraba Jaumave. 
En esa localidad falleció, el 19/5/1877, la señora Bárbara Guillen de Galván, 
de creencia esplrlta.~ En la vllla de Jiménez, en tanto, a comienzos de 
1877 eran varios los circulas de señoras y señoritas que se encontraban en 
plena actividad. Afrontando una "casi persecución directa", ellas hablan 
persistido en sus esfuerzos por desarrollar sus facultades mediúmnicas. El 
dibujo medianlmico era obtenido por dos o tres de ellas; el sonambulismo 
espontáneo se notaba en varias, muy especialmente en dos; la mediumnidad de 
escribiente la poselan tres; y la de vidente, una. n • 

En la frontera norte, en el puerto de Matamoros, en la desembocadura del Rlo 
Bravo, por entonces eje de una intensa actividad comercial, B. l. de la Barra 

, .. La Ilustración Espirita, México, 19/1/1877, 32. 

'" la Ilustración Espirita, México, 19/4/1876, 128. 

". La ley de Amor, Mérida, 19/4/1876, 56. 

m La Ilustración Espirita, México, 19/3/1876, 96. 

". la ley de Amor, Mérida, 21/3/1877, 47. 

". La Ilustración Espirita, México, 19/6/1879, 184. 

~ La Ilustración Espirita, México, 1917/1877 , 223. 

n. La Ley de Amor, Mérida, 19/4/1877, 56. 
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era, a principios de 1875, presidente del Circulo DIos y Clencia.~ El 
25/1/1876, se instaló formalmente en Matamoros, el Circulo Ciencia y 
Moralldad.'u Siempre en el Rio Bravo, pero más hacia el oeste, en Camargo, 
el Circulo El Porvenir tenia a principIos de 1875, a Má.,mo Duverney como 
presidente.'" En esa localldad, La Ilustración Espirita de Mé.ico tuvo un 
corresponsal, encargado de remitir las suscripciones y de recibir los 
ejemplares que le eran enviados regularmente. u , En la misma situación se 
encontraba la población de Mier, ubicada corriente arriba, por lo que 
seguramente alli e.istia cierta actividad espiritista.~· 

Dos fueron las zonas en que la presencia protestante coincidió con la 
espiritista: en los núcleos liberales de la frontera norte (con congregaciones 
en Matamoros, Rio Grande, Reynosa, Camargo, Mler y Laredo) y del e.tremo sur 
(en Tampico y la Huasteca tamaullpeca, preferentemente en las poblaciones de 
rancheros y aparceros). Aparentemente, no e.istleron congregaciones 
protestantes en Ciudad Victoria ni en las poblaciones vecinas del centro del 
Estado, una reglón en donde predominaban las haciendas.~ Vemos, pues, que 
en el caso de Tamaullpas, la convergencia politica entre espiritistas y 
protestantes, no tuvo su equivalente en el terreno social. 

8. Región del Pacifico Sur 

En mayo de 1877, La Ley de Amor de Mérida informó que, según noticias 
recibidas hacia poco desde Tabasco, los trabaJos de los hermanos de ese estado 
habian encontrado eco en el de Chiapas, donde empezaba ya a conocerse y 
propagarse la doctrina.~ En el transcurso de ese año, fue establecido un 
circulo en Tu.tla Gutiérrez, cuyo presidente mantenia correspondencia con un 
espiritista de San Juan 8autista de Tabasco, quien era corresponsal de La Ley 
de Amor de Mérlda. A principios de 1878, éste último Informó a la redacción: 
"hemos conseguido introducir nuestra doctrina en el Estado de Chiapas, donde 
tanto ha imperado el fanatismo religioso"; agregó que en Tu.tla se habian 
producido algunos fenómenos notables, entre ellos, uno del que habia sido 
protagonista el Sr. Gamboa, "muy conocido en aquella población por sus bellas 

l22 La Ilustración EspirIta, Mé",co, IQ/3/1875, 69. 

323 La IlustracIón Espi r¡ ta, Mé",co, IQ/3/187b, 96. 

u. La Ilustración Espirita, Mé.ico, 'Q/3/1875, 69. 

32. La IlustracIón EspirIta, Mé.ico, 1 Q/ 1/1877, 32. 

'2. La Ilustracl ón Espi r¡ ta, Mé",co, lQ/I/1877, 32. 

'27 Bastlan, Los Disidentes, 56, 60, 107, 120, 132, 148, 183, 207, 208, 219-
220, 222, 233, 316, 325. 

.... La Ley de Amor, Mérlda, lQ/5/1877 , 72. 
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cualidades" y uno de los miembros del circulo espirita de esa ciudad .... En 
esa época, Tuxtla Gutlérrez estaba baja el control del general Julián 
GraJales, quien después de la guerra de Reforma habla surgido como uno de los 
poderosos caciques liberales que dominaban el estado, con el dominio de las 
tierras bajas del centro, especialmente Chiapa de Corzo y Tuxtla.~ 

Ignoramos si en 1878, GraJales ya era espIrItIsta. Años más tarde fue 
calificado de "ap6stol del espiritismol'.~' 

Con respecto a San Cristóbal de las Casas -en las tierras altas del centro, 
por entonces bajo la poderosa, aunque declinante, influencia del clero-, el 
corresponsal en San Juan 8autista informó que también en la capital de Chiapas 
habla penetrado el espiritismo, "aunque no de un modo ostensible, porque all! 
reside esencialmente el foco del fanatismo religioso"."" 

DebIdo al atraso y margInacIón de Chiapas, los protestantes mostraron escaso 
interés en la región. Sus tardlos esfuerzos consiguieron finalmente, a partir 
de 1902, la difusión del protestantismo en Tuxtla Gutiérrez y en Tonalá, en la 
costa. Según ha planteado Bastian, para que el protestantismo se desarrollara 
en forma sólida en el pals fue necesario, además del apoyo liberal, la 
presencia de determinados cambios económicos (expansión de la agricultura 
comercial y la construcción del ferrocarril), con los correspondientes cambios 
en los estilos y actitudes de vida de las sociedades tradicionales de las 
zonas rurales.~ En el caso del espiritismo, su difusión estuvo vinculada a 
un proceso social y cultural anterior: la formación de minorlas liberales 
ilustradas urbanas y mlcrourbanas en el seno de las sociedades tradicionales. 

En el Estado de Oaxaca, en tanto, el movimiento cismático se inició 
tempranamente en la capital estatal, con la creación en 1861 de una sociedad 
reformista. Estaba formada por un pequeño grupo de liberales excomulgados, que 
Inclula a un médico y a un mayor juarista, y estaba dirigida por un ex 
sacerdote católico. A fines de la década, se integraron concejales del 
ayuntamiento, militares y artesanos, y se establecieron relaciones con los 

l~ En una ocasión en que el señor Gamboa se encontraba reunido con otros 
hermanos, en sociedad, se levantó de pronto IImaquinalmente" y se dirigió al 
piano. Aunque nO sabia tocar ningún instrumento, comenzó a interpretar "con 
toda brillantez" piezas desconocidas para todos. la casa empezó a llenarse de 
gente, que deseaba presenciar tan extraordinario fenómeno. Al levantarse del 
piano, el Sr. Gamboa estaba mentalmente trastornado, con parte de su 
"organismo cerebral" afectado. Después de muchas y fervorosas preces elevadas 
por el Circulo, el sr. Gamboa finalmente sanó. la ley de Amor, Mérida, 
24/2/1878, 30-31. 

~ Thomas louis Benjamin, El camino a leviatán. Chiapas y el Estado mexicano. 
1891-1947, México, CNCA, 1990, 46-48. 

~I la Ilustración Espirita, México, 1Q/7/1891, 95. 

332 la ley de Amor, Mérida, 24/2/1878, 30-31. 

~ Bastian, los Disidentes, 133-135. 
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reformistas de CIudad de México.~ Con respecto al espiritismo, a mediados 
de 1879 un circulo se comunICó con la SocIedad Espirita Central, dando cuenta 
de su recIente fundacIón en Daxaca de Juárez, en sesión efectuada el 2/5/1879. 
la comunicación fechada el 13/5/1879, estaba firmada por Francisco Banuet, 
presidente; Gume[rlsindo Rueda, 19 Secretario; y Angel Pola, 29 
Secretario.:S3~ 

No hemos logrado ubIcar la localIzacIón de PrIsco (desde donde enviaron, a 
fInes de 1875, un peso en contrIbucIón a la suscrIpción organIzada por la 
Sociedad Espirita Central en favor de P. G. leymarle)~ y de Sacoalpan (en 
donde falleció el espirita Cayetano Garcla, el 21/12/1878).~7 

9. la SOCIedad EspirIta Central de la RepúblIca 

la InformacIÓn sobre los prImeros años de la SOCIedad es fragmentaria. Ya 
vimos que el 8/9/1872, apareció el prImer número de la luz en MéXICO, órgano 
de la SOCIedad EspirIta Central. El 20/10/1872, SantIago SIerra (S. S.) Y 
Pedro Castera (P. C.), se desempeñaban como Secretarios de la Socledad.~ El 
Dr. laurent Dupré ocupaba el cargo de tesorero.~' TambIén VImos que en la 
seSIón del 15/12/1872, la SOCIedad elIgió a los nuevos PreSIdente, 
VIcepresidente, SecretarIos, Tesorero y BiblIotecario, quienes tomaron 
posesión de sus cargos el 2/1/1873.~ 

Por entonces, la SOCIedad dló gran Importancia al estrechamiento de relaciones 
con otras SOCIedades, espeCIalmente del exterIor. Con ese fin, la SOCIedad 
resolvió nombrar como SOCIOS honorarios al Vizconde de Torres Solanot 
(reSIdente en MadrId), Florenclo Parreño (Madrid), Joaquin Huelves (Madrid), 
Alverlco Peron (MadrId), César Bassols (Madrid), Manuel González (Sevilla), 
André PezzanI (lyon), Camilo Flammarlon (Paris), l. Boiste (Paris), Dr. 
Reignier (Paris), Marc Baptlste (Paris), Ch. lomon (Paris), James Burns 
(londres), Teófilo Echeverria (Guadalajara), Alphonse Denné (GuanaJuato) y 
Antonio Santoyo (Querétaro).~· Este interés fue reciproco, especialmente de 
parte de las SOCIedades francesas y españolas. El 15/1/1873, la Sociedad 
EspirIta Central, representada por su Presidente y sus prImer y segundo 

334 8astian, los DISIdentes, 34, 41, 317, 319. 

~, la IlustraCIón EspirIta, Mé)<l ca, JUnIO 1879, 183. 

~ la Ilustración Espirita, México, 19/2/1876, 64. 

337 la IlustraCIón Espi rI ta, México, 19/1/1879, 32. 

... la luz en MéXICO, México, 23/10/1872, 1. 

33' la IlustraCIón EspirIta, México, 19/4/1876, 114-115, 127. 

340 la luz en MéXICO, MéXICO, 23/1/1873, 3. 

... la luz en MéXICO, México, 23/1/1873, 3. 
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Secretarios, dió respuesta a una carta enviada por el Vizconde de Torres
Solanot, Presidente de la Sociedad Espiritista Española, fechada en Madrid el 
12/10/1872.~2 Algunos meses más tarde, a mediados de 1873, la Sociedad 
Espirita Central envió una carta de felicitación a su SOCIO honorario Joaquin 
de Huelbes Temprado, "por su valiente discurso" en favor del Espiritismo, 
pronunciado en las Cortes españolas, en donde era diputado.~3 Por esa misma 
época, el "ilustre poeta español" Antonio Hurtado fue nombrado socio honorario 
por la Sociedad Espirita Central.~ 

A mediados de 1873, la prensa espiritista comenzó a entregar información sobre 
algunos otros de sus dirigentes, en su mayoria no identificados. Al momento 
del fallecimiento de Ignacio Castera el 31/7/1873, se informó que era vocal 
del Consejo Directivo de la Sociedad Espirita Central de la República.~· En 
sus funerales, la Sociedad nombró como orador a Justo Sierra, quien "improvisó 
un brillante discurso en que proclamó alta y solemnemente las verdades de 
nuestra creencia. Lástima que no hayan podido recogerse en el papel sus 
palabrastl .3" 

Más tarde, en la sesión de renovación de oficios del 15/12/1873, Félix 
Schiaffino aparece como 19 Secretario saliente de la Sociedad Espirita 
Central.~7 Precisamente a partir de esa elección, se produjo un cambio en la 
actitud de los dirigentes espiritas: al igual que los mediums, aquéllos 
abandonaron la costumbre de identificarse por sus Iniciales, como una manera 
de incentivar al resto de los creyentes a dar testimonio de su fe. 

Gracias a este cambio de actitud, sabemos que en la referida sesión ordinaria 
del 15/12/1873, la Sociedad Espirita Central procedió a la renovación de su 
ConseJo Directivo, resultando electos: como Presidente, Santiago Sierra; 
Vicepresidente, el general Refugio González; 19 Secretario, Antonio Tabera; 29 
Secretario, Ricardo Sandoval; Tesorero, Manuel Armendáriz; y Bibliotecario, el 
dr. Jaime Puig Monmany. El Presidente electo nombró, para completar el 
Consejo, a los señores socios: general Manuel Plowes y dr. José Puig.~ 

~2 La Luz en México, México, 8/12/1872, 1 ; 23/1/1873, 1-2. 

~3 La Luz en MéXICO, México, 8/6/1873, 1-3; 23/6/1873, 1. 

~ La Luz en México, México, 23/6/1873, 1. 

,.. La Luz en México, México, 8/8/1873, 1-3. La Ilustración Esgirita, México, 
15/811873, 303-305. 

~ La Luz en México, México, 8/8/1873, 3. La Ilustración Esgirita, México, 
15/8/1873, 305. Varios años más tarde, en 1878, un espiritista recordó que 
Justo Sierra habia sido Presidente de la Sociedad Espirita Central de la 
República. Seguramente desempeñó ese cargo durante 1872 o 1873. La Ilustración 
Esgirita, México, lQ/10/1878, 303-308. 

~7 La Ilustración Esgirita, México, 19/1/1874, 5-6. 

,.. la Ilustración Esgirita, México, lQ/1/1874, 5-6. 
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Este Consejo sufrió posteriormente -seguramente en el transcurso de 1874- un 
cambio en una de sus secretarias, pues en la siguiente sesión de renovación de 
oficios efectuada el 21/12/1874, junto a Santiago Sierra como presidente 
saliente, aparece Ramón Llano desempeñándose como 19 Secretario saliente de la 
Sociedad. En esa sesión, resultaron electos: como Presidente, Manuel 
Armendárlz; Vicepresidentes, el dr. José Puig y Antonio Santoyo; Secretarios, 
Juan Cordero, Agustln Franco y Agustln Monteagudo; Tesorero, Abraham Arroniz; 
y Bibliotecario, Octaviano de la Rosa. Conforme al Reglamento, el nuevo 
Presidente eligió para vocales de la Junta Directiva a los señores Santiago 
Sierra, Santiago Méndez y Méndez, Manuel Pastrana y Joaquln Calero.~· 

A pocos dlas de asumir esta nueva Junta Directiva, diecinueve socios 
suscribieron, con fecha 4/1/1875, una propuesta para que la Sociedad declarara 
"solemnemente que el Sr. Gral. D. Refugio!. González ha merecido bien del 
Espiritismo, expldléndosele un diploma especial". Los firmantes fueron: Juan 
Cordero, A. Arrónlz, Santiago Sierra, Manuel E. Pastrana, D. Armendáriz, O. de 
la Rosa, Belén Armendárlz, A. R. de Chávarrl, M. C. de Tovar, Antonio Tabera, 
A. Frans, M. ArmendárlZ, Agustln Monteagudo, Patricio P. Alarld, Santiago 
Méndez y Méndez, Joaquln Calero, M. Valdespino Flgueroa, Ignacio J. Dlaz y 
Pablo LaYllle. Esta propuesta fue "aprobada por unanimidad, nombrándose al 
efecto a los Sres. A. Arrónlz, A. Franco y O. de la Rosa, para introducir al 
Sr. González a fin de poner en sus manos este autógrafo, a reserva de extender 
el correspondiente diploma". Dejaron constancia de este acuerdo, M. Armendárlz 
y Juan Cordero, PreSidente y 19 Secretario, respectlvamente.'~ 

A principIOS de 1875, la SOCiedad elaboró un "Cuadro Sinóptico 
y Sociedades que han reconocido a la SOCiedad Espirita 
República", el que fue publicado en la Sección OfiCial de 
Esplrlta. m 

En el segundo tercio del 
espiritismo. Posteriormente 
ser concluido, "todos 
preocupaciones" .3:52 

año, la SOCiedad estableció 
se comentó que, SI bien el curso 

los alumnos olVidaron por 

de los Circulas 
Central de la 
La Ilustración 

una cátedra de 
no habla podido 

completo sus 

Por Circular del 2/6/1875, dirigida a todas las SOCiedades y circulas de la 
República, el Secretario Juan Cordero anunció que la Sociedad habla nombrado 
una comisión para organizar los datos y publicaciones que de toda la República 
le remitieran para ser enviados a la ExposIción Internacional de Filadelfia. 
Dicha comisión estuvo integrada por los "hermanos" general Refugio lo 
González, Santiago Sierra y Joaquln Calero.'~ 

~. La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/2/1875, 37. 

.>0 La IlustraCión Espirita, México, 19/9/1892, 124. 

m La ILustración Espirita, MéXICO, 19/3/1875, 69. 

.>2 La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/2/1876, 36-37. 

.~ La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/7/1875, 195-196. 
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Al mes siguiente, en una convocatoria fechada el 20/7/1875, se anunCió que por 
acuerdo de la Sociedad Espirita Central, se invitaba a todos los socios con la 
debida anticipación, para concurrir a una sesión extraordinaria que tendría 
lugar en el Salón de Sesiones, el 12/8/1875, con motivo del tercer aniversario 
de la Instalación definitiva de la Sociedad. Esta convocatoria, firmada por 
Joaquln Calero como Secretario, indica que en el transcurso de 1875 se hablan 
prodUCido cambiOS en la Junta Directiva, pues Calero habla sido elegido en la 
última elección como vocal.'~ Santiago Méndez y Méndez fue otro de los 
vocales que fue nombrado Secretario. En efecto, en la mencionada seSlon 
extraordinaria del 12/8/1875 en que se celebró solemnemente el 39 Aniversario 
de la Sociedad, fue el Secretario Santiago Mendez quien leyó el discurso 
oficial. Santiago Sierra, por su parte, improvisó una alocución. Fueron además 
ejecutadas varlas piezas de canto y de música ualusivas al aeto ll

, tras lo cual 
se levantó la sesión.:S" 

Pocos dlas más tarde, en sesión ordinaria del 16/8/1875, la Sociedad decidió 
invitar a sus socios y a todos los circulas espiritas de la República, a 
organizar suscripciones para ayudar a la Sociedad Espirita de Parls a sufragar 
los gastos del proceso seguido al espiritista francés, M. Leymarie (que 
ascendian a la "considerable" suma de 10,000 francos), como asimismo la multa 
de 1,000 francos que se le eXlgla, bajo pena de prolongar su condena a 
prisión.'~ Se informó que los donativos deberlan ser remitidos a la 
administración de La Ilustración Espirita. Por Circular del 17/8/1875, 
dirigida a todos los socios y circulas de la República, el Secretario Juan 
Cordero dio a conocer este acuerdo, por disposición del Presidente de la 
Sociedad, Manuel Armendáriz. 3

'7 Este último envió, además, una carta al Sr. 
P. G. Leymarie, fechada el 17/8/1875, solidarizándose con su causa.'" Muy 
poco tiempo después, aparentemente en septiembre de 1875, la Sociedad envió 
por el paquete francés una libranza de 500 francos.'~ 

A fines de septiembre o prinCipios de octubre de 1875, falleció Manuel Plowes, 
quien por entonces se desempeñaba como uno de los vicepresidentes de la 
Sociedad Espirita Central, en reemplazo del dr. José Puig, quien habla sido 
nombrado para ocupar ese cargo en las últimas elecciones. En sus funerales, 
Joaquln Calero pronunció un discurso.~ Según información fragmentaria 
correspondiente al 8/11/1875, la Sociedad estaba encabezada por Manuel 
Armendáriz como Presidente; Antonio Santoyo, Vicepresidente; Juan Cordero, 19 

3M La Ilustración Espirita, México, lQ/8/1875, 256. 

~. La Ilustración Espirita, México, 19/9/1875, 288. 

'lO Sobre este proceso, véase la 1 Parte, "Orlgenes". 

317 La Ilustración Espirita, México, 19/9/1875, 286-287. 

~. La Ilustración Espirita, México, 19/9/1875, 287. 

,~ La Ilustración Espirita, México, 19110/1875, 319. 

360 La Ilustración Espirita, México, 19/11/1875, 333, 352; 12/5/1876, 153. 
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SecretariO; Santiago Méndez y Méndez, 22 Secretario; y Joaquin Calero, 3Q 
Secretarlo.~· De ésto se deduce que tanto Agustin Franco como Agustin 
Monteagudo, quienes habian sido elegidos como 22 y 3Q Secretarios en las 
últimas elecciones, fueron reemplazados en el transcurso de 1875 por los 
vocales Santiago Méndez y Joaquin Calero. 

En una Circular dirigida a todas las Sociedades y Circulos Espiritas de la 
República, fechada en MéxIco el 8/11/1875, la Sociedad Espirita Central aclaró 
los principios que debian regir las relaciones entre la Sociedad y los 
diversos circulos, de modo de evitar sentar las bases de una futura 
organizaclón jerárqulca de caracter teocrátlco.~ 

A fines de 1875, concluyó la lectura de las obras de Allan Kardec que se habia 
estado efectuando en la Biblioteca Popular del Cinco de Mayo. "La falta de un 
lugar a propósi te" lmpldló que estas "cátedras" semanales pudieran 
contlnuar.~ Poco después, la 81blloteca recibió una donación de veintidós 
ejemplares de obras espiritistas y cuatro tomos de La Ilustración Espirita de 
MéxICO. 31t4 

En las eleccIones de la mesa directiva efectuadas seguramente a fines de 
diciembre de 1875, resultaron elegidos: como Presidente, Antonio Santoyo; 
VIcepresidentes, Santiago Sierra y el general Jesús Mendoza; Secretario 1Q, 
general Refugio l. González; Secretario 2Q, Joaquin Calero; Secretario 3Q, 
José Bernardo Aragón; Tesorero, SantIago Méndez y Méndez; Bibliotecario, 
Antonio Ramos Cadena.~ En la última seSión del año, efectuada el 
27/12/1875, el PreSidente saliente Manuel Armendárlz pronunció un dIscurso en 
el que dio cuenta de los trabajos que se habian efectuado durante el año.~ 

A principios de 1876, gracias a los donativos recibidos de diferentes puntos 
del pais, Refugio l. González fue comisionado por la SOCiedad Espirita Central 
para que hiciera una segunda remesa de 500 francos a Paris.~' 

El 15/4/1876, La Ley de Amor de Mérida Informó que "según los datos 
estadistlcos adquiridos por la Sociedad espirita central de la Capital de 
Méjico, el número de espiritas existentes hoy en toda la República, llega al 

... La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 1Q/12/1875, 355. 

~2 La Ilustración Espirita, MéXICO, 1Q/12/1875, 353-355. 

... La 1 lustraCl ón Espirita, MéXICO, 1Q/2/1876, 36-37. 

... La 1 lustración Espirita, MéXiCO, 1Q/1/1876, 32 . 

... La 1 lustración Espirita, México, 1Q/1/1876, 31. 

... La 1 lustraCión Espirita, MéXICO, 1Q/2/1876, 36-37. .. , La 1 lustración Espirita, MéXICO, 1Q/2/1876, 64. 
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elevado número de sesenta mil" .... A pesar de estas halagüeñas perspectivas 
de desarrollo, "obstáculos insuperables" hicieron que en el transcurso de 
1876, la Sociedad suspendiera las cátedras de Espiritismo que habia 
establecido, según informo a fines de ese año el Presidente de la Sociedad, 
Antonio Santoyo. Por otra parte, las seSiones públicas que se habian 
establecido por consejO de los Protectores de la Sociedad y que habian tenido 
una concurrenCIa "nunca escasa", produciendo muy buenos resultados para la 
propaganda, sufrieron la misma suerte. Según se e.plico, la agitacion de las 
revueltas politicas habia debilitado la disposición de los "profanos" para esa 
clase de estudios, "hasta el punto que se hizo imposible, transitoriamente lo 
esperamos, que nuestros protectores tuviesen la misma fe en el buen é.ito que 
cuando se establecieron". Se agregó que la medida de suspenderlas se habia 
tomado hasta que lI eon mejores elementos" pudieran ser continuadas.~ 

Por esta época, la Sociedad Espirita Central contaba con 120 miembros y una 
treintena de ellos se reunia todos los lunes, en la casa de Refugio l. 
González .370 

A mediados de 1876, mientras Leymarle perdia su último esfuerzo legal por 
evitar su encarcelamiento, Refugio l. González envió varios ejemplares de un 
"E.amen juridico y razonado del proceso" que el Lic. Juan Cordero habia hecho, 
a IIcada uno de los tribunales que conocieron de este escandaloso negocio", en 
protesta por la injusticia que se cometia. 371 

El 12/8/1876 se celebró solemnemente, en el Teatro del Conservatorio, el 4Q 
Aniversario de la instalación definitiva de la Sociedad. Según se informó, 
aunque la concurrencia "no era numerosa ll

, la velada dejó "gratos recuerdos" y 
se pudieron oir "magnificas" discursos. Participaron en el programa: el 
vicepresIdente Santiago Sierra, Amilcar Roncari, José Maria Vigil, Francisco 
de P. Urgel, Joaquin Calero y Manuel Caballero.~ 

... La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1876, 64. 

lO. "Memoria" leida por Antonio Santoyo, Presidente de la Sociedad Espirita 
Central de la República, en la última sesión del año de 1876. La Ilustración 
Espirita, Mé.ico, IQ/2/1877, 37-38. 

370 M. J. Peebles, "Viaje a la tierra de los Aztecas y de los Tal tecas", 
publicado en The Banner of Light de Bastan y reproducido parcialmente en ~ 
Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/7/1876, 216-217. 

371 La Ley de Amor, Mérida, 15/10/1876, 164. La Ilustración Espirita, Mé.ico, 
IQ/12/1876, 390. "E.amen juridico y razonado del proceso de los espiritas en 
Francia. E.amen juridique et raisonné du proces des spirites en France", por 
el Lic. Juan Cordero: La Ilustración Espirita, Mé.ico, IQ/I/1876, 7-10; 
IQ/2/1876, 37-42; IQ/3/1876, 70-74; IQ/411876, 102-106; IQ/5/1876, 135-139; 
IQ/6/1876, 166-171; IQ/7/1876, 198-203 . 

372 La Ilustración Espirita, Mé.ico, 
289-308, 308-312; IQ/2/1877, 37-38. 
IQ/11I1876, 172. 

IQ/9/1876, 265-269, 287-288; IQ/IO/1876, 
La Ley de Amor, Mérida, 15/10/1876, 164; 
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En sesión efectuada aparentemente el 19/12/1876, la Sociedad verifIcó, 
conforme a Reglamento, la elección de la nueva Junta dIrectiva, cuyos 
integrantes tomarian posesión de sus cargos el 12/1/1877. En esa sesión, en 
que Joaquin Calero cumplió funcIones como 22 SecretarIo saliente, resultaron 
electos: el general Refugio l. González, como Presidente; Antonio Santoyo, 
VIcepresidente 12; el general Jesus Mendoza, VIcepresIdente 22; Joaquin 
Calero, SecretarIo 12; Fernando Ferrari, SecretarIo 22; Antonio Ramos Cadena, 
Secretario 32; la srta. Josefa González, Tesorera; y la srta. Maria Villa, 
BIbllotecarla. Fueron nombrados por el Presldente para que lntegraran la Junta 
Dlrectlva, los sIgulentes Vocales: José Maria Vigil, Santiago Sierra, Manuel 
Armendárlz, Juan Cordero, Amllcar Roncari y José B. Aragón.~ Con respecto a 
la directiva saliente, Antonio Santoyo procedIó, conforme a Reglamento, a dar 
lectura en la ultIma seSIÓn de 1876 a una MemorIa presentada en su calidad de 
PresIdente de la Socledad Espirita Central de la RepublIca. n • 

A fInes de 1877, la SocIedad EspirIta Central de Mé.ico Invitó a todos los 
circulos, asociaciones y adeptos en general a que remItIeran eJemplares tanto 
de obras orlglnales comO de perIódicos que hubieran publIcado a fIn de 
envlarlos a la SocIedad de Paris. Esta ultIma pensaba establecer un Circulo 
Espirlta en la sigulente E,poslción Universal de Paris (que se abriria en mayo 
de 1878), con salones para los concurrentes, seSIones con medIums y una 
Blblloteca en donde los "viaJeros espiritas" pOdrian encontrar todo lo que se 
hubIera publlcado respecto de la "sublime cIencia de ultratumba". Con respecto 
al flnanclamiento, la Sociedad de Paris manlfestó que recibiria donatIVos. La 
IlustraCIón Espirlta anuncló que para todos estos asuntos, podrian dirlgirse a 
la administraclon.37~ 

Poco después, en seSIÓn efectuada el 24/12/1877, la Sociedad Espirita Central 
de Mé.ico procedió a la renovación de oficios, resultando electos: el dr. 
JaIme PUIg, como Presidente; José B. Aragón, 12 Vlcepresidente; AntonIO 
Santoyo, 22 Vicepresidente; Fernando Ferrarl, 12 SecretarIo; EpitacIo Alvarez, 
22 Secretarlo; Leopoldo Vlramontes, 32 Secretario; Pedro González, 
BlblIotecarlo; y la sra. Josefa González, Tesorero. Para completar la Junta 
Directiva, el Presidente nombró a los SOCIOS: general Refugio l. González, 
vocal 12; Santlago Sierra, vocal 22; Amilcar Roncari, vocal 32; Juan N. 
Cordero, vocal 42; y Joaquin Calero, vocal 52. Con fecha 12/1/1878, el 12 
Secretario Fernando Ferrari dió a conocer estos resultados. P • 

Meses más tarde, el Lic. Juan Cordero y Refugio l. González, integrantes de 
una ComIsión nombrada por la Sociedad Espirita Central, presentaron con fecha 
15/10/1878 su dictamen sobre las comunIcaCIones que habian SIdo recIbidas en 
el Circulo La Luz por el medium pSIcógrafo Francisco Urgel y a las que ya se 

373 La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/1/1877, 29. 

~4 La Ilustraci6n Espirita, MéxiCO, 19/2/1877, 37-38. 

n. La Ilustración Espirita, Mé.ICO, 12/12/1877, 373-374. La Ley de Amor, 
Mérlda, 15/12/1877, 184; 15/1/1878, 4. 

". La IlustraCión EspirIta, Mé.ICO, 12/2/1878, 61. 
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habia dado pública lectura. Su opinión de conjunto fue que todas las 
comunicaciones eran conformes a la doctrina "discutida y aceptada por la 
universalidad" de los espiritas, calificándolas de notables, bellas y útiles, 
aunque haciendo algunas observaciones respecto a lo confuso de ciertos 
pasajes. Oido este informe de la comisión, la Sociedad Espirita Central juzgó 
"ótil y conveniente la publlcac16n de la obra examinada". Esta resoluci6n, 
fechada el mismo 15/10/1878, fue firmada por Jaime PUlg, Presidente, y E. 
Alvarez, Secretario. P7 

En seSión del 23/12/1878, la Sociedad Espirita Central de México procedió a 
renovar los oficIos de su Junta Directiva, resultando electos: el Lic. Juan 
Cordero como Presidente; el Lic. Joaquin Calero, Vicepresidente; Epitacio 
Alvarez, Secretario 19; José B. Aragón, Secretario 2Q; Leopoldo Viramontes, 
Secretario 39; srta. Josefa González, Tesorera; y sra. Lucia V. de González, 
Bibliotecaria. Para completar la Junta Directiva, el Presidente nombró a los 
socios: Dr. Jaime Puig, como vocal lQ; Amilcar Roncari, vocal 29; Antonio 
Ramos Cadena, vocal 39; Fernando Ferrari, vocal 49; Enrique Aragón, vocal 5Q. 
Estos resultados fueron dados a conocer el lQ/l/1879, por el primer Secretario 
Epitaclo Alvarez.~ 

Probablemente como efecto de la polémica desatada a mediados de 1878 por la 
Sociedad Espiritista Española sobre las condiciones y alcances que debia tener 
tanto el estudio teórico como práctico del espiritismo, La Ilustración 
Espirita informó el 19/1/1879, que la nueva Junta Directiva de la Sociedad 
pensaba consagrar todos sus esfuerzos al restablecimiento de las cátedras de 
Espiritismo, "que tan brillantes resultados dieron durante el tiempo en que 
tuvieron lugar en la calle de Santa Inés núm. 4" ..... Debido a la insuficiente 
Información de que disponemos, no sólo ignoramos el resultado de esas 
gestiones, sino también el efecto que provocaron las "Bases Reglamentarias 
Económicas", aprobadas con el caracter de interinas por la Junta Directiva de 
la Sociedad Espirita Central de México, en sesión del 6/1/1879. En esas Bases, 
la Junta Directiva estableció que, dada la necesidad de especializar las 
actividades de experimentación, estudio filosófico, evocación y propaganda, la 
Sociedad seria dividida en diversos grupos y subgrupos, cuya organización y 
tareas especificas fueron detalladamente reglamentadas por dichas Bases. 
Fechadas el 6/1/1879 en el Salón de Sesiones de la Sociedad, las Bases fueron 
firmadas por el Presidente, Lic. Juan Cordero, y el primer Secretario, E. 
Al varez. 380 

Además de los dirigentes ya mencionados, en el periodo 1872-1879 
de la Sociedad Espirita Central: Agustin Padilla, uno de 

l77 La Ilustración Espirita, México, 1917/1889, 67-70. 

3711 La Ilustración Espirita, México, lQ/1/1879, 22. 

.... La Ilustración Espirita, México, lQ/1/1879, 31. -La Ilustración Espirita, México, lQ/2/1879, 44-45. 

fueron socios 
sus miembros 
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fundadores;'" MarIano Garela Conde,'" MIguel Angel Aragón,- José M. 
CastIllo Portugal,~ MOISés González,lO' FranCIsco López,~ PatrIcio Pérez 
AlarId,lO' D. ArmendárIz, Belén ArmendárIz, M. C. de Tovar, IgnacIo J. Diaz, 

38. Agustin PadIlla era un "Instruido espirIta" que gozaba de la facultad de 
escribIente semI-mecánICo. En Paris desarrolló la mediumnIdad fotográfIca. 
InIcIalmente resIdIó en el Estado de JalIsco, en donde se destacó por sus 
curaCIones mediúmnIcas. Llegó a ser Jefe SuperIor de HacIenda del Estado de 
JalIsco. Fue, además, dIputado y senador al Congreso General de la RepublIca. 
La IlustracIón Espirita, México, 19/9/1889, 160 • 

... MarIano Garcia Conde, miembro de número de la SocIedad, fallecIó a fInes de 
1876 (La Ilustración EspirIta, MéxICO, 19/10/1876, 326). Seguramente estaba 
emparentado con la sra. Manuela Garcia Conde de ArmendárIZ, presIdenta de la 
SocIedad EspirIta de Señoras, fallecIda en 1875 (La Ilustración EspirIta, 
México, 19/3/1875, 96), la sra. Luz Garcia Conde, casada con el espirIta 
Teodoro DucoIng (padre), falleCIda en 1893 (La IlustraCIón EspirIta, Mé"co, 
19/5/1893, 143-145; 19/6/1893, 180-181) Y el general José Garcia Conde, 
elegIdo en 1873 Gran Maestre de la Orden del Rito Escocés (Mateas, op. CIt., 
151, 226-231, 278, 303, 305). 

303 Miguel Angel Aragón era hermano de José Bernardo, EnrIque y LUIS. Miembro 
de la SOCiedad Espirita Central de la República, tambIén lo era de la LogIa 
Los Toltecas N9 45, del RItO Escocés. Murió el 27/1/1879. En su entierro 
efectuado al dia SIgUIente en el panteón baJO de la ciudad de Guadalupe 
Hidalgo, pronuncIó un dIscurso el Presidente de la SOCiedad, Juan Cordero. La 
IlustraCIón Espirita, México, 19/3/1879, 93-94. 

~ José M. Castillo Portugal partICIpó en los debates del Liceo Hidalgo el 
26/4/1875. Fue identificado como miembro de la "SOCIedad Espirita". La 
IlustraCIón Espirita, México, 19/5/1875, 147-160. Durante 1875, colaboró en La 
Ilustración Espirita con tres articulas y dos poemas, uno de ellos recibido 
del espirItu de su padre. La IlustraCIón Espirita, México, 19/5/1875, 145-146; 
19/6/1875, 186-187; 1917/1875, 217-219; 19/8/1875, 248-250; 19/10/1875, 299. 

30. MOISés González fue editor responsable de La Luz en MéXICO, órgano de la 
SOCIedad EspirIta Central de la República, desde su apariCIón en septIembre de 
1872 hasta por lo menos el 8/2/1873. En abril de 1877 publicó en La 
IlustraCión Espirita, un articulo con motivo del inicio de un nuevo año de 
publicación de la reVIsta. FIrmó como M. González. La IlustraCIón EspirIta, 
MéXiCO, 19/4/1877, 127-128. 

:184 FranCISco López era "indIVIduo de número" de la SOCiedad EspirIta Central 
de la República. FalleCIÓ en JunIO de 1877. La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 
19/8/1877, 255. 

lO' PatrICiO Pérez Alarld era medIum del Circulo Amor a Dios, de Ciudad de 
MéXICO, a fInes de 1873. Como mIembro de la SOCiedad Espirita Central, fue uno 
de los que propUSIeron en enero de 1875 que la Sociedad le expIdIera un 
diploma especIal a RefugiO l. González. A prinCipios de 1875 era PreSIdente 
del Círculo La Ley de DIOS, de la Cd. de MéXICO. La IlustraCIón EspirIta, 
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A. Frans, Pablo Laville, A. R. de Chávarri~ y M. Valdespino Figueroa.~ 
Seguramente también lo era la srta. Dolores Portugal.~ 

No tenemos antecedentes sobre lo que ocurrió exactamente con la Sociedad 
Espirita Central de la República después de la desaparición de La Ilustración 
Espirita a mediados de 1879. En todo caso, sus actividades cesaron poco 
después, seguramente producto de las mismas circunstancias que sumieron al 
movimiento espiritista en una larga etapa de letargo. 

V EL MOVIMIENTO ESPIRITISTA (1888-1895) 

A principios de 1889, después de nueve años de inactividad, la mesa de la 
Sociedad Espirita Central de la República nombró una comisión para que 
presentara dictámen sobre los medios que deberian emplearse para "levantar el 
espiritu de asociación" entre los adeptos. En el informe presentado el 
19/4/1889, la Comisión afirmó que habia un "lamentable indiferentismo entre 
los que han sobrevivido a aquellos dias de entusiasmo, de independencia y de 
abnegación con que todo creyente se consagraba cuotidianamente al estudio 
te6rico y práctico de la nueva fil050f1a ll

• Hizo notar, además, que Il con 
rarisimas excepciones, cuantos se cuentan hoy filiados bajo la bandera de 
nuestra redentora creencia, son nuevos enteramente en nuestras filas, e 
Ignoran en consecuencia, en su mayor parte, aún la existencia de este centro 
espirita, y con mayor razón les son desconocidas las circulares emanadas de él 
y el fin que aquellas han tenido". Agregó que el "notable movimiento en que ha 
entrado últimamente el Espiritismo" debia atribuirse a un origen providencial 
y que, en consecuencia, la Sociedad debia "corresponder con todo género de 
esfuerzos a ese llamamiento táci to, pero que de muy alto se nos hace". 
Teniendo en cuenta que el "ejército espirita de la República" era nuevo casi 
en su totalidad, la Comisión consideró necesario que los veteranos del 
Espiritismo, II que aunque pocos existen aún", se encargaran de organizar y 
regularizar los centros espiritas. Finalmente, la Comisión propuso que la 

México, 19/1/1874, 7; 15/1/1874, 20-21; 19/3/1875, 69; 19/9/1892, 124. 

~ Ignoramos la relación que existió con E. Chávarri, masón 
Escocés, miembro en 1883 del Supremo Consejo de ese Rito 
op. cit., 362. 

~ Los ocho últimos estuvieron entre quienes propusieron en 
la Sociedad le expidiera un diploma especial a Refugio 
Ilustración Espirita, México, 19/9/1892, 124. 

grado 33 del Rito 
en México. Mateos, 

enero de 1875 que 
l. González. La 

~ La srta. Dolores Portugal participaba en las sesiones de la Sociedad 
Espirita Central como medium sonámbula. Su magnetizador era Refugio l. 
González (La Ilustración Espirita, México, 19/4/1876, 100-101; 19/7/1876, 216-
217; 19/11/1876, 337-338; 19/12/1876, 374). También asistia al Circulo La 
Esperanza, de Ciudad de México (La Ilustración Espirita, México, 19/1/1877, 
10). Posiblemente tenia algún parentesco con el médico Ildefonso Portugal, 
masón, fusilado por los conservadores durante la Guerra de Reforma (Hat~os, 
oo. cit., 160). 
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A. Frans, Pablo Laville, A. R. de Chávarri~ y M. Valdespino Figueroa.~ 
Seguramente también lo era la srta. Dolores Portugal.~ 

No tenemos antecedentes sobre lo que ocurrió exactamente con la Sociedad 
Espirita Central de la República después de la desaparición de La Ilustración 
Espirita a mediados de 1879. En todo caso, sus actividades cesaron poco 
después, seguramente producto de las mismas circunstancias que sumieron al 
movimiento espiritista en una larga etapa de letargo. 

V EL MOVIMIENTO ESPIRITISTA (1888-1895) 

A principios de 1889, después de nueve años de inactividad, la mesa de la 
Sociedad Espirita Central de la República nombró una comisión para que 
presentara dictámen sobre los medios que deberian emplearse para "levantar el 
espiritu de asociación" entre los adeptos. En el informe presentado el 
10/4/1889, la Comisión afirmó que habia un "lamentable indiferentismo entre 
los que han sobrevivido a aquellos dias de entusiasmo, de independencia y de 
abnegación con que todo creyente se consagraba cuotidianamente al estudio 
teórico y práctico de la nueva filosofia". Hizo notar, además, que "con 
rarisimas excepciones, cuantos se cuentan hoy filiados bajo la bandera de 
nuestra redentora creencia, son nuevos enteramente en nuestras filas, e 
ignoran en consecuencia, en su mayor parte, aún la existencia de este centro 
espirita, y con mayor razón les son desconocidas las circulares emanadas de él 
y el fin que aquellas han tenido". Agregó que el "notable movimiento en que ha 
entrado últimamente el Espiritismo" debia atribuirse a un origen providencial 
y que, en consecuencia, la Sociedad debia "corresponder con todo género de 
esfuerzos a ese llamamiento tácito, pero que de muy alto se nos hace". 
Teniendo en cuenta que el "ejército espirita de la República" era nuevo casi 
en su totalidad, la Comisión consideró necesario que los veteranos del 
Espiritismo, "que aunque pocos existen aún ll

, se encargaran de organizar y 
regularizar los centros espiritas. Finalmente, la Comisión propuso que la 

México, 10/1/1874, 7; 15/1/1874, 20-21; 10/3/1875, 69; 10/9/1892, 124. 

~ Ignoramos la relación que existió con E. Chávarri, masón grado 33 del Rito 
Escocés, miembro en 1883 del Supremo Consejo de ese Rito en México. Mateas, 
op. cit., 362. 

~ Los ocho últimos estuvieron entre quienes propusieron en 
la Sociedad le expidiera un diploma especial a Refugio 
Ilustración Espirita, México, 10/9/1892, 124. 

enero de 1875 que 
!. González. kA 

~ La srta. Dolores Portugal participaba en las sesiones de la Sociedad 
Espirita Central como medium sonámbula. Su magnetizador era Refugio l. 
González (La Ilustración Espirita, México, 10/4/1876, 100-101; 10/7/1876, 216-
217; 10/11/1876, 337-338; 10/12/1876, 374). También asistia al Circulo La 
Esperanza, de Ciudad de México (La Ilustración Espirita, México, 10/1/1877, 
10). Posiblemente tenia algún parentesco con el médico Ildefonso Portugal, 
masón, fusilado por los conservadores durante la Guerra de Reforma (Mateos, 
op. cit., 160). 
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Socledad dlrlglera una excltatlva a los adeptos del Espiritismo 
todas las localldades de la Repúbllca para que formaran 
regularlzaran Y establecleran relaciones con la Sociedad.' 

resldentes en 
grupos, los 

Clnco meses más tarde, en septlembre de 1889, La IlustraclÓn Espirita informó 
que muchos de los centros y circulos espirltas de la Repúbllca se habian 
dirigido a la Sociedad Espirlta Central de la República, declarando su 
adheSlón al Congreso Espirlta y ESplrituallsta Internacional de Paris. Indicó 
que la mayor parte de estas adhesiones traian una extensa lista de los 
individuos que las formaban y que debido a que no habia espacio en el 
periódico no publicarian el nombre de las sociedades y el "largo catálogo" de 
adherentes. HIzo notar, además, que los circulos de Puebla y Orizaba no se 
habian adherldo por conducto de la Socledad Central, Slno que la habian 
verlflcado dlrectamente nombrando personas que los representaran en el 
Congreso.' Al mes slguiente, La Ilustración Espirlta VOlV1Ó a referirse a 
este tema, asegurando que los centros espiritas establecidos "en la mayor 
parte de las capltales de los Estados" continuaban envlando a la Socledad 
Espirlta Central sus adheSlones al Congreso. Agregaba, además, que lo mlsmo 
hacia una "multitud de circulos que se dirigen a la Central por no estar 
formada aún la federación espirlta vecinal"." 

A flnes de 1891, Refugio l. González hizo referencla, con declarado optlmlsmo, 
a la "numerosislma colectividad" de creyentes espirltas de la República.' Con 
el propóslto de tener un panorama más claro sobre el movimiento espiritista, 
el IQ/5/1892 La Ilustraclón Espirita informó que, con la cooperación de los 
espirltas "dlsemlnados en todo el pais", la Sociedad Espirita Central 
pretendia formar una estadistlca que "en ningún caso podria publicarse, siendo 
ya tantos mtles de creyentes los que eXlsten en la Repúbilca".s Un año más 
tarde, Fellx M. Alvarez, en un informe presentado el 7/5/1893 ante la Socledad 
Espirita Central de la República, con algo menos de optlmlsmo, aflrmó: 

, 
La 

, 
La 

" La 

• La 

s La 

• La 

"Desertoras del Espirltismo las personas conspicuas que mecieron la cuna 
de esta Socledad y afilladas de modo notorlo en escuelas dlvergentes 
como el Eclectlclsmo y la Teologia, y tan opuestas como el Posltlvlsmo 
de Comte y el Materiallsmo de Spencer; ha debido ser consiguiente el 
desarrollo lento de la doctrlna Kardeclana"." 

1 lustraci ón Espirlta, MéxlCO, IQ/6/1889, 59-62. 

IlustraClón Espirlta, MéxlCO, IQ/911889, 158-159. 

Ilustración Espirita, MéxlCO, IQ/IO/1889, 191. 

Ilustración Espirita, MéxlCO, IQ/IO/1891, 177 . 

1 lustración Espinta, MéxlCO, IQ/511892, 28. 

1 lustraCl ón Espirlta, MéXlCO, IQ1711893, 212. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ 

I 

225 

1. Ciudad de México 

Tras la desaparición de la Sociedad Espirita Central, el movimiento 
espiritista de la Ciudad de México decayó notablemente en la década de 1880. 
Posiblemente esta tendencia tuvo su origen algún tiempo antes y la disolución 
de la Sociedad no fue más que su corolario. Con todo, la ausencia de una 
organlzación central que informara, alentara y potenciara los esfuerzos 
individuales, debió seguramente acelerar ese proceso. 

A pesar de todo, esos esfuerzos privados, casi siempre familiares, 
continuaron. La casa del fallecido general Manuel Plowes fue en la década de 
1880 lugar habitual de reuniones espiritistas, destacando en esas sesiones la 
presencia de Esther Plowes, hija del general. A principios de la década de 
1870, la señorita Esther Plowes (E. P.) habla participado como médium en el 
Circulo de La Caridad, de la Cd. de México.' Tradujo, además, comunicaciones 
publicadas en la Revue Spirite de Parls, las que fueron publicadas, esta vez 
baJO su nombre completo, en La Ilustración Espirita.' También con su nombre, 
publicó el articulo "El Espiritismo", fechado en 24/5/1873, en La Luz en 
México." Hacia 1880, servla como medium en las sesiones que se realizaban en 
la casa de su fallecido padre. A una de ellas asistió, por primera vez, 
Laureana Wright de Klelnhans, quien fue invitada por el senador N. L. Cuatro 
años más tarde, en 1884, Esther Plowes atendió como medium una consulta 
privada solicitada por estas dos personas, esta vez en casa de C. P. (Carolina 
Plowes).'o Esta última señora también era medium, como quedó constancia en 
una comunicación recibida por ella el lQ/3/1878, en la Ciudad de México." 

A mediados de la década de 1880, se produjo un hecho que provocó el interés 
internacional. El 22/11/1884, ante una numerosa concurrencia reunida en la 
Catedral protestante de la Ciudad de México, el obispo José Maria González 
Elizondo llamó a protestantes y espiritistas a unir sus esfuerzos en la 
construcción del Reino de Dios, haciendo realidad la Nueva RevelaCión 
proclamada por "millares de esplritus". Publicado en la capital, este discurso 
fue luego reproducido en Europa, en paises como Inglaterra y Francia." 

Por esa misma época -1884-, funcionaba en la Ciudad de México un circulo 
privado en casa de las señoras H. (una de ellas, la sra. M. H.). Entre las 

La Ilustración Espirita, México, 15/10/1872, 143-144. La Luz en México, 
México, 23/8/1873, 4. 

• La Ilustración Espirita, México, 15/4/1873, 240-241. 

• La Luz en México, México, 23/6/1873, 1-2. 

'o La Ilustración Espl ri ta, lQ/9/1891, 129-130; lQ/l0/1891, 161-162. 

11 La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1878, 99-100. 

12 La Ilustración Espirita, México, lQ/1/1869, 271-274. 
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señori tas de la fam1l1a H., habla una "magnl flca sonámbula"." Probablemente 
se trataba de la familla Hernández, encabezada por Tomás Hernández Aguirre, 
propietario de un establecimiento de joyerla y reloJerla ubicado frente a la 
Iglesia La Profesa, con domicllio partlcular en el CalleJón de las Cruces núm. 
3." HaCla 1885-86 organlZaba seSlones en su casa, los domlngos por la tarde, 
en las que partlclpaba como medium sonámbula su sobrlna, la señorlta Dolores 
Hernández, profesora de dibuJO en la Escuela Normal para Señoritas. Transmitla 
comunicaciones verbales y producla fenómenos de aportes. Su magnetlzador era 
Antonlo Santoyo. Cuando su quebrantada salud no le permitla partlclpar, era 
reemplazada por el medlum Manuel Lozano." A dichas sesiones asistlan, entre 
otros parlentes, Manuela y Mlcaela Hernández Aguirre, hermanas de don 
Tomás. ,. Entre sus muchos lnVl tados destacaban Alfonso Herrera, Alphonse 
Denné, Laureana Wrlght y su hlJa Margarita Kleinhans. Tamblén partlclpaban 
Antonlo Souslne, la sra. Domlnga Arrieta, Dolores L. de H., Concepción G. de 
M. V., Juana Mendoza de Tlnoco y los señores Dalmau y González Fernández. '7 

La casa de la señorita Manuela ROJas tamblén fue un centro de actlvidad 
esplrltlsta. Esta "extraordinarla" medlum vidente y audltiva vlvla en Calle de 
las Rejas de Balvanera número 4 y era madre adoptlva de la srta. A. P. Era 
amiga Intima de la sra. Laureana Wrlght y de la srta. Joselina M., a qUlenes 
les obtuvo comunlcaClones con los esplrltus de sus seres querldos. Entre sus 
amigos "mas adictos" estaba Antonio Santoyo. Hacla 1884 se hallaba parallzada 
de un brazo y una plerna. Se sometló lnfructuosamente a sesiones de curaclón 
magnétlca practicadas por Refuglo l. González a través del sonámbulo Manuel 
Lozano. Falleció a flnes de 1884 o a prlncipios de 1885. En el velarla, su 
cuerpo fue cublerto de flores blancas. Entre qUlenes la velaron se encontraba 
la sra. Manuela Hernández. ,. 

Algunos meses después del fallecimiento de Manuela ROJas, su amigo 
Santoyo fundó el Circulo Manuela Rojas. Entre qUlenes aSlstleron 

" La Ilustraclón Esplrlta, México, 19/5/1892, 1-2; 19/6/1892, 30. 

Antonlo 
a este 

.. La Ilustraclón Espirita, México, 1917/1889, 93-94; 
19/9/1892, 127-128. 

19/3/1891, 352; 

"La srta. Dolores Hernández fallecló el 20/10/1891, tras una larga y penosa 
enfermedad. La Ilustración Espirita, MéxlCO, 19/9/1892, 127-128; 19/11/1891, 
216. 

,. Manuela Hernández Aguirre estaba casada con el sr. Muñoz Si lva. En febrero 
de 1~91, cuando su hermano Tomás fue asesinado por Bruno Martlnez en un 
asalto, la sra. Manuela Hernández "hlZO cuantos esfuerzos le fueron poslbles 
para salvar a este desgraclado de la pena de muerte a que fue condenado". 
FalleCló el 19/2/1892. DeJó a una nlña "educada en su creenCla". La 
Ilustraclón Espirita, MéxlCO, 19/3/1892, 328. 

" La Ilustraclón Esplrlta, MéxlCO, 19/9/1892, 127-128. 

,. La Ilustraclón Espirita, MéXlco, 
19/8/1892, 85-86. 

19/6/1892, 30; 19/7/1892, 57-58; 
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cIrculo se encontraba Laureana Wright de Kleinhans, una de sus amigas intimas. 
Al cabo de algunos meses, el cIrculo suspendió sus trabaJos por carecer de 
mediums que diesen resultados satisfactorios para los estudios que deseaban 
emprender." Disuel to defini tlvamente hacia 1889, la mayor parte de qUienes 
hablan formado parte del cIrculo, decidieron que el fondo que hablan reunido 
durante más de tres años (52.04 pesos) y variOS obJetos fueran entregados al 
Tesorero de la reorganizada Sociedad EspIrita Central de la República, Antonio 
Santoyo, lo que fue efectuado por la señorita Anastasia Portillo, antigua 
tesorera del circulo, a fines de 1891.~ 

En la segunda mitad de la década de 1880, Refugio l. González continuó 
dedicando sus esfuerzos al estudio y propaganda del espiritismo. En su casa 
organlzó seSlones en las que se recibian lIinfinidad ll de comunicaciones a 
través del medium orador Manuel Lozano, algunas de las cuales fueron 
transcritas por taquigrafos y archivadas para darles publicidad en los 
periódiCOS espIritas del extranjero." También preparaba sesiones públicas 
con el propósito de probar a los hipnotistas la existencia del fluIdo 
magnétiCO. En esas sesiones trabajaba con la medium sonámbula sra. A. G. Según 
comentó posteriormente Joaquín Calero, esas sesiones "llamaron la atención 
pública [ •.• ] aún de personas de elevadlsima posición oficial".~ En 1888 
también se dedicó, Junto a Francisco Bocca y sra., a desarrollar las 
facultades de mediumnidad del fotógrafo Antonio Carriedo, por cuyo intermedio 
y con la colaboración de la medium sonámbula sra. Sofla Renaud de Balcázar, se 
obtUVieron fotograflas de Espiritus.~ Además de dedicarse a la 
investIgación, en estos años logró algunas curaciones de personas no espiritas 
afectadas flsiCa y moralmente por esplritus obsesores. Apoyándose en dos de 
estos casos, uno de ellos ocurrido en 1888 aproximadamente, Refugio l. 
González escribió posteriormente un articulo sobre 'ILa Obsesión".~ 

En su Viaje a la Ciudad de México en 
Henry Lacroix encontró, según afirmó 
bien sistema[tiza]dos que dudosos, 
irregulares, y otros solamente en 

febrero de 1890, el medium norteamericano 
posteriormente, "cIrculas aqui y allá más 
algunos con poca actividad, en periodos 

estado latente".- El propio Lacroix 

•• La Ilustración EspIrita, México, lQ/8/1892, 85-B6. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/1891, 213-214. 

.. La Ilustración Espirita, México, lQ/811892, 85-86 . 

.. La Ilustración EspIrita, México, lQ/511889, 28-29; lQ/2/1890, 286 bis-287 
bis. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/1888, 222-223; lQ/2/1890, 286 bis-
287 bis. 

~ La Ilustración EspIrita, México, lQ/2/1891, 312-315. 

.. La Ilustración EspIrita, México, lQ1711890, 85-88. Henry Lacroix era un 
importante escritor espiritista de nacionalidad norteamericana. En 1889, 
asistió al Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de ParrSJ'-e~ 
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organIzó un circulo en casa de Laureana Wrlght, con un medlum que habia 
descubierto en México y al que se proponia desarrollar.~ En otros casos, 
antIguos circulos fueron reactIvados. A fInes de 1891, hablando en 
representacIón del Circulo La Luz, RefugIo l. González recordó que lo habian 
formado en 1868 y que lo habian "conservado hasta hoy, aunque con vanas 
lntermitenclds". 27 También eXIstIeron en esta época, circulos que asplraron 
alcanzar un nivel de mayor exigencIa teórica y experimental. A fInes de 1892, 
fue organizada por MOIsés González una socIedad de InvestIgacIón y propaganda. 
La seSIón de Instalación se efectuó el 30/12/1892 y a ella aSIstIeron: sra. 
Luz E. de Amat, srta. JosefIna Lozano, srta. Aurora Lozano, sra. Aurora M. de 
González, RIcardo Sandoval, Plutarco Navarro,a MacedonIo Buenrostro, Juan B. 
Gaona, Alberto Aragón,~ Epitaclo Alvarez, Atanaslo Amat y MOIsés González. 
Por unanImidad fueron elegIdos: MOIsés González como PresIdente, Alberto 
Aragón como Secretario y Epitaclo Alvarez como Tesorero. A la segunda seSIón, 
efectuada el 6/1/1893, aSIstió LUIS G. Rubin, qUIen propuso para la nueva 
socIedad el nombre de Centro EspirIta La Razón.~ Hubo, además, espIrItIstas 
que prefIrIeron expresarse a través de otro tIpO de orgánIcas, como la 
masoneria. Fue el caso de la LogIa de PerfeccIón de Señoras, la que en 1890 
estaba "compuesta en su mayoria de espirltas".- Cabria InvestIgar SI esto se 
tradujo en una CIerta integración de prácticas espiritistas y masonlcas. n 

representacIón de la asocIación espIrItualista de Nueva York y del perIódIco 
The Banner of Llght de Boston. Lantier, op. cit., 155. 

• La IlustracIón EspirIta, MéxICO, IQ/7/1890, 85-88. 

D La Ilustración EspirIta, MéXICO, IQ/10/189I, 177. 

~ En 1889, el coronel Plutarco Navarro habia apoyado con CInco pesos a la 
suscrIpCIón organizada por la Sociedad EspirIta Central de la RepúblIca para 
ayudar a los gastos del Congreso EspirIta y EspIritualista Internacional de 
Paris. La IlustraCIón EspirIta, México, IQ/8/1889, 127. 

~ Seguramente se trata de Alberto Aragón y Cárdenas, hi JO de José Bernardo 
Aragón. El Siglo Espirlta, MéXICO, 20/2/1907, 67. 

30 La 1 lustraCIón EspirIta, Méxlco, lQ/2/1893, 42-43. 

" La IlustraCIón Espirita, MéXICO, IQ/l/1891, 288. 

.. Tal poslblhdad resulta de particular interés, tenIendo en cuenta las 
dlferencias que, a nivel doctrinarlo, existian entre el espirltismo kardeciano 
y la masoneria, cuyo SImbolismo esotérICO, espeCIalmente el del rIto escocés, 
se encontraba estrechamente VInculado con el hermetIsmo, el gnostiCIsmo, el 
ocultismo teosófICO y la angelologia cabalistlca. Véase, por ejemplo, a 
Thelleur, Des trente-trols desgrés de l'ecosslsme du rlt anclen. dlt accepté, 
Parls, Delaunay, 1821. Hermes, México, 20/3/1921, 16-19; 20/4/1921, 7-10; 
2017/1921, 12-15. Aldo Lavagnlnl (Maglsterl, Manual del Caballero Rosacruz, 
Buenos AIres, EditorIal Kier, 1976; Manual del Gran Elegido, Buenos AIres, 
Editorlal Kler, 1976; Manual del Maestro ElegIdo, Buenos Aires, EditorIal 
Kler, 1976; Manual del Maestro Secreto, Buenos AIres, EdItorIal Kler, 1976. 
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Fueran, sin embarga, las prácticas efectuadas prlvadamente las que seguramente 
continuaran prevaleciendo en esta época. Fue el casa de la familia del dr. 
Porf,r,o Parra, quien residia, junta a su madre Arcadia y su hermana Adela, en 
la casa número 9 de la 2ª Calle de San Ramón.~ Durante toda 1892 y 
poslblemente parte de 1893, Arcadia 8. de Parra, Adela Parra y otras miembros 
de la familia efectuaron diariamente sesiones de espiritismo en esta casa, 
siempre dirigidas par el conocida espirita-cristlano Hlpólito Salazar. En 
nlnguna de esas seSlones partlcipó el Dr. Parra.~ Na todas las sesiones 
fueran, Sln embarga, prlvadas. A fines de 1892, el diputada Magin Lláven 
organlzó una sesión de demostración en el domlcillo del Dr. Parra. Esta se 
efectuó el 5/11/1892 y en ella partlclpó cama medium Adela Parra y cama 
magnetizador, Hipólito Salazar, can la asistencia de muchas perlodistas. En 
esa ocasión, el dr. Parra tampoco estuvo presente. Entre qUlenes firmaron el 
acta de la sesión, se encontraban Victor M. Venegas, Alberto Aragón, 
Sebastlana M. de Sarta y D. Schiafflno.- Aunque el Dr. Porfirio Parra na era 
espirltlsta -la que expllca su inasistencla a las seSlones que eran dlrigidas 
p'or creyentes-, organizó sus propias sesiones de experimentación, como puede 
verse en las capitulas correspondientes. 

La figura de Hlpólito Salazar en esta época fue de gran importancia, 
magnlficada Sln duda par el hecho de que, como propietarlo y director de La 
Sombra de Hidalga, se encargó de dejar profusa constancia de las actividades 
del circulo. Este habia sldo fundada el 12/10/1887, con el nombre de Circulo 
Miguel Hidalga y Costllla, por Tiburclo Ibarra, Felipe Abad, Lorenzo Paredes y 
Prisclllano Flores, en la Plazuela del Carmen núm. 3. Por razones que 
desconocemos, en octubre de 1888 pasó a ser dirigida por Hipólito Salazar.~ 
Las reuniones del Circulo Crlstiano-Espirita Miguel Hidalgo y Costllla se 
efectuaban en un amplia salón de propiedad de Hipólito Salazar, quien presidia 
las sesiones "casi todas las noches". En ellas participaba una medium. Hacia 
el mes de febrero de 1890, reclbió la visita del ya menclonado medlum 
norteamericano Henry Lacroix, quien descubrió entre los asistentes a un 
"corpulenta mexicano" que, a su juicio, podia llegar a ser un medium poderosa 
para materlalizaciones. Con el compromiso de las miembros del circula de 
colaborar a su desarrollo, asistiendo puntualmente durante un año si fuese 
necesaria, este circulo fue "nuevamente organizado para efectos de 
materialización,j. Bajo la dirección de Lacroix, se consiguieron efectos 
luminosos fosfóricos y los mlembros de este circulo aprendieran a cantar y a 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 29/7/1894, 2-4; 26/8/1894, 2-3. 

~ La Sombra de Hldalgo, México, 19/8/1894, 2-3. 

- Tamblén firmaron el acta, Holger 8irkedal, Jesús A. Cruz, Francisca 
Delgado, Gabriel González Mier, T. L. Juliet de Elizalde, Manuel Larrañaga 
Portugal, Agustln Alfredo Núñez, José G. Ortiz, G. V. de Parra, Angel Pola, 
Juan Romo y Ramón del Valle Inclán. Entre los asistentes se encontraba, 
además, G. M. ¿A?, La Sombra de Hidalgo, México, 2917/1894, 2-4. 

~ Helios, México, junio 1913, 305. 
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ejecutar mÚSica instrumental en sus sesiones. P La Sombra de Hidalgo, órgano 
de propaganda del Circulo Miguel Hidalgo,~ pUblicó su primer número el 
15/7/1894. El último número por nosotros conocido es del 15/9/1895. Sabemos, 
sin embargo, que deJó de publicarse en el mes de noviembre de ese año." 

A las seSiones efectuadas en el salón de estudios pSicológicos de HlpólitO 
Salazar, ubicado en Callejón de Groso número 9,w asistia una numerosa 
concurrenCia, de muy diferente origen. Solian asistir alrededor de cuarenta 
personas por sesIón, con un máximo de noventa. En una velada en celebración 
del aniversario de la desencarnación de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, la 
concurrencia fue de 200 personas aproximadamente.· ' Con base en el llbro de 
actas del circulo, La Sombra de Hidalgo publicaba verSiones resumidas de sus 
sesiones, dejando constancia de los hechos más relevantes y de los aSistentes 
que tenian una participación destacada. u Aunque la intención del periódico 
era publicar las actas en forma ininterrumpida, éstas corresponden a sesiones 
efectuadas principalmente en dos periodos: marzo-agosto de 1894 y mayo
septiembre de 1895. Una lista incompleta de qUienes aSistian, en forma 
habitual o esporádica, al Circulo Miguel Hidalgo, se puede encontrar en el 
Anexo 111. Incluye, además, a qUienes fueron atendidos por Hipólito Salazar en 
su calidad de medlum sanador. 

Con el fallecimiento de Hipólito Salazar el 13/11/1895, cesó la publicación de 
La Sombra de Hidalgo." El Circulo Miguel Hidalgo, sin embargo, prosiguiÓ sus 
actividades. A partir de 1895 y durante al menos dos décadas, el circulo 
continuó baJo la dirección de Juan López, quien "costea[ba] un salonclto de su 
propio peculio". En 1915, éste estaba situado en la Calle de la Acequia. De 
Juan López sabemos que nació hacia 1847 y que conOCió el espiritismo "por los 
años 1890", en el propiO circulo. Llegó a ser muy conOCido por sus 
curacIones .... "Don Juanlto" era, además, masón y, desde 1904, propietario de 

D La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 19/3/1890, 347; 19/7/1890, 85-88. 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 23/9/1894, 1. 

,. HeliOS, MéXiCO, Junio 1913, 305. 

W La Sombra de Hidalgo, MéXiCO, 5/8/1894, 3. 

.1 La Sombra de Hidalga, México, 4/8/1895, 2-3. 

u En un comienzo, el periódiCO publicaba las 
flrmaban ld~ dctas. Posterlormente, por falta 
numero aproximado de asistentes, menCIonando a un 

listas completas de qUienes 
de espacio, Sólo indicó el 
corto número de ellos. 

a El Siglo Espirita, MéXiCO, 20/11/1907, 509-510. HeliOS, MéXiCO, JuniO 1913, 
305. 

.. Helios, MéXiCO, agosto 1914, 41; JuniO 1915, 374. Como ya Vimos, en una de 
las actas publicadas quedó constancia de que Juan López aSistió a una sesión 
del Circulo Miguel Hidalgo efectuada el 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
MéXiCO, 9/9/1894, 2-3. 
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una libreria en el Mercado de El Volador." 

Tenemos referencias acerca de la eXistencia de otras sociedades con las que el 
Circulo Miguel Hidalgo mantenia relaciones: a raiz de ciertas dudas surgidas 
en relación a varias comunicaclones recibidas en este circulo, La Sombra de 
Hidalgo informó en el número del 8/9/1895 que "en otros circulas" también 
habia logrado comunicarse el mismo espiritu. Consultado el sr. Abraham Ruiz, 
éste les aseguró que en el circulo del sr. Eustorgio Espinosa, se habia 
obtenido una comunicación de dicho espírltu por medio de la sra. Amada 
Carbajal de Espinosa.~ Debieron existir por entonces muchos más circulas, 
cuya presencia se nos escapa. En 1894, por ejemplo, la señora Guadalupe, 
inquilina en la casa número 2 de la Plazuela de la Aguilita, asistió un sábado 
a una sesión de espiritismo en la Calle de Jesús. Alli recibió la comunicación 
de un espiritu que le diJO que acudiera inmediatamente en busca de Hipólito 
Salazar, quien curaría a la señora Amelía Franco, una vecina de la misma casa 
en donde ella vivia y que estaba enferma grave del pulmón desde hacia dos 
meses. Doña Guadalupe corrió de la Calle de Jesús al Callejón de Groso 9, 
donde vivia HipólitO Salazar, quien accedió gustoso a acompañarla donde vivia 
la señora Franco. Tras conversar con su esposo, Salazar inició de inmediato el 
tratamiento, logrando su pronto restablecimiento. u A la existencia de estos 
circulos familiares de carácter privado, debemos agregar las prácticas 
individuales que muchos entusiastas emprendian solitariamente. En carta 
fechada en la Fábrica de San Ildefonso, el 2/12/1894, y dirigida al director 
de La Sombra de Hidalgo, Severino González le contó que a sus hijOS le estaba 
inculcando "nuestras sublimes doctrinas espiritas" y que a partir de enero de 
1895 comenzaria a practicar con la mesa tripode.~ 

Una lista de otros espiritistas de Ciudad de México, entre 1885 y 1895, se 
puede encontrar en el Anexo 11, destacando Nicolás Pizarra, José Maria Mateas, 
Ignacio Mariscal, Carlos Pacheco y Sóstenes Rocha. 

En 1906, fueron trece los circulas del Distrito Federal que estuvieron 
representados en el Primer Congreso Nacional Espirita organizado en Ciudad de 
México." En 1908, con ocasión del Segundo Congreso Nacional, fueron 
nuevamente trece los centros participantes: Sociedad Espirita Central, 
Sociedad Espirita Femenina, Sociedad Espirita Marietta, Circulo Benito Juárez, 
dos circulas Caridad, Circulo Clemencia, Circulo Miguel Hidalgo y Costilla, 
Circulo Solidaridad, Circulo Privado Pablo y otros tres circulas privados que 

.. Juana Zahar Vergara, Historia de las Librerias de la Ciudad de México. Una 
evocación, México, UNAM, 1995, 86-87. 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 8/9/1895, 1. 

u La Sombra de Hidalgo, México, 2917/1894, 1. 

q La Sombra de Hidalgo, México, 9/12/1894, 4. 

~ Tortolero, oo. cit., 99. 
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no fueron Identiflcados.~ 

2. Región del Centro 

En el Estado de Jalisco, el primero en haber recibido y difundido la doctrina 
espiritista, la situación a fines de la década de 1880 distaba de ser 
halagüeña. La fuerte presión Ideológica y social ejercida por las 
Instituciones tradicionales hizo que muchos espiritistas del Estado 
abandonaran sus creenCIas. Otros, por el contrarIO, incapaces de enfrentar 
abiertamente esa presión, eVitaron manifestar públicamente las prácticas 
espiritistas, se replegaron en circulas familiares privados y cortaron 
vinculas con los centros más activos de generación y difusión de 
representaciones y prácticas espiritistas. Estas circunstancias, aunadas al 
repliegue del movimiento espiritista en la Ciudad de MéxICO, hicieron que los 
espiritistas de Jalisco cayeran en un estado de extrema debilidad Ideológica. 
En agosto de 1889, a raiz de unos comentarios adversos publicados en Sl 
Evangelista Mexicano, Refugio l. González declaró Que ese periódico habia 
faltado a la verdad y a la caridad, exagerando y ridiculizando lo que habia 
sucedido con algunos "respetables hermanos" de Guadalajara. Estos, sin tener 
las conOCImIentos necesarios, habian caído en una obsesión, recIbIendo como 
buenas algunas comunicaciones de espiritus falsamente sabios."' Un año más 
tarde, con motivo de la instalaCión de un circulo en GuadalaJara, los RR. de 
La Ilustración Espirita comentaron que "en esa capital, donde puede decirse 
nació el ESplrltIsmo en la RepúblIca, yacía como aletargada nuestra querida 
fllosofia por haber emigrado algunos de sus más entusiastas adeptos, por haber 
desencarnado otros, por estar baJo el Imperio de una terrible obsesión muchos 
adeptos, aunque de la mejor buena fe, y muchos también, finalmente, por no 
tener el valor de sus oplnlones".- El circulo en cuestión fue instalado 
formalmente en GuadalaJara a fines de 1890, baJo la presidencia del Lic. 
Carlos Sánchez Aldana. Sobre esta noticia, los RR. de La Ilustración Espirita 
comentaron: "Puede el Sr. Lic. Sánchez Aldana estar satisfecho de su valiente 
conducta, despertando la creencia espirita del letargo que alli habia sufrido 
algunos a~os·I.~ La fundación de este circulo fue, en efecto, de gran 
Importancia en los esfuerzos por revertir la situaCión en Que se encontraba el 
movimiento en GuadalaJara. Seguramente fueron los miembros de este circulo 
qUienes comenzaron a publicar a partir de diCiembre de 1890 el periódico 
espirita La Nueva Era.~ 

Conjuntamente 
coexlstieron 

con esta 
las prácticas 

actiVidad espiritista formalmente 
efectuadas como expresión individual 

~ Memor¡ a de I Segundo Congreso, 9. 

•• La IlustraCión Espirita. MéXICO, 19/8/1889, 127-128. 

52 La 1 lustraCión Espir¡ta, MéXICO, 19/10/1890, 191-192. 

53 La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/10/1890, 191-192. 

~ La IlustraCión Espir¡ta, MéXICO, 19/3/1891, 352. 

organizada, 
de ciertas 
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personalidades dotadas de facultades especiales. Hacia 1885-1886, por ejemplo, 
Laureana Wright de Kleinhans presenció los fenómenos de aportes, sonambulismo 
y efectos fisicos producidos por la sra. Altagracia N. de Ojeda, medium de 
Guadalajara que durante una temporada permaneció en la Ciudad de México." En 
1888, Lázaro Pérez (quien a principios de 1875, presidia la Sociedad Espirita 
Central Jalisciense),~ fue incluido en una nómina de espiritistas destacados 
de la República. Según se diJo por entonces, era quimico farmacéuticO.·7 

En 1906, sólo un circulo de Jalisco estuvo representado en el Primer Congreso 
Nacional Espirita.~ En 1908, en tanto, eran varios los centros espiritistas 
que eXistían en GuadalaJara: entre los más importantes se encontraban el 
Circulo Viajeros de la Tierra y el Circulo Luz y Progreso. Ambos enviaron 
representantes al Congreso Nacional de ese año, al igual que un grupo espirita 
ubicado en Purificación, en el extremo suroeste del Estado.~ 

La información sobre el Estado de Guanajuato es escasa. Sabemos que en 1884, 
la espirita Marta Lemus -quien sufria de paraplejia en la mitad inferior de su 
cuerpo yera viuda deun profesional del área cientifica,probablemente ingeniero-
residia en Mineral de la Luz, al que ella describió como un mineral famoso, 

"pero algo arrinconado". Esto no le impidi6, sin embargo, la lectura de 
periódicos espiritistas norteamericanos que recibia un conocido suyo en el 
Mineral. Tampoco fue obstáculo para mantener correspondencia con la sra. M. 
H., de la Ciudad de México (probablemente Manuela Hernández), a quien incluso 
le ofreció mandarle algunas obras espiritas para que estuviera al tanto de los 
últimos adelantos, contribuyendo indirectamente a que Laureana Wright iniciara 
el estudio práctico del espiritismo.~ Sabemos que en 1893, La Ilustración 
Espirita publicó un "Soneto", firmado por Juan Valle, en Guanajuato.·' En 
1907, la espiritista Carlota E. Delgado envió, desde Guanajuato, algunos 
libros para la biblioteca espiritista que se estaba formando en Ciudad de 
MéXiCO. En 1908, un grupo espiritista de Mineral de Pozos participó en el 
Segundo Congreso Nacional.~ 

Con respecto a Querétaro, la información es igualmente magra. A 
década de 1880, los mediums V. 8. y J. C. de V. participaban 

" La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1892, 127-128. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1875, 69. 

57 Revue Spirite, Paris, octubre 1888, nQ 20, 635-636. 

~ Tortolero, op. cit., 99. 

~ Memoria del Segundo Congreso, 8, 25. 

fines de la 
en el Centro 

- La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1892, 245-246; lQ/2/1892, 273-274; 
lQ/3/1892, 301-303. 

., La Ilustración Espirita, México, lQ/2/1893, 53. 

u Memoria del Secundo Con9reso, a, 18 • 
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Espirita de Querétaro. Del primero sabemos que recibió comunicaciones el 
19/1/1888 y el 22/10/1889; la segunda recibió un dictado el 21/10/1889.~ 
Algún tiempo más tarde, el 4/9/1891, fallecIó en Querétaro el espirita Manuel 
Castro. o

, Al año siguiente, Alphonse Denné, qUien habla sido "uno de los 
primeros apóstoles" en Guanaiuato y que hacia 1885-86 concurrla a las 
reuniones que se organizaban en casa de Tomás Hernández Aguirre en la Ciudad 
de MéxIco," murió en Querétaro, a los noventa años de edad, el 26/5/1892.~ 
En 1906, un circulo de Querétaro estuvo representado en el Primer Congreso 
Nacional Espirita." 

En el Estado de Hidalgo, el movimiento espiritista experimentó durante la 
década de 1880 un claro fortalecimiento respecto a la débil presencia que 
tenia en 1875. El 19/3/1881 se efectuó la Instalación del Circulo MOisés en 
Mlxqulahuala. En esa seSión, el medlum Teodoro Dorantes recibió un dictado.~ 
Poco después, en sesiones efectuadas los dlas 19/4/1881, 19/5/1881 Y 
17/6/1881, el medlum T. Dorantes recibió tres dictados de los esplritus, 
siempre en el Circulo MOISés, pero esta vez en Tlalmelilpa.·· En enero de 
1889, el espirita Tito Llcona, de Atotonilco el Grande, escribió a Refugio l. 
González, adJuntándole una lista nominal de los espiritas de esa población 
para que se la enviara a Félix Alvarez, de Puebla. Este último ya habla 
enviado una lista a la Revue Soirlte de Parls para que fuera publicada. Tito 
Llcona aseguró que los creyentes espiritistas de esa población, que lelan con 
Interés La Ilustración Espirita, se hablan enterado de esta Iniciativa y no 
hablan vacilado en apoyarla.'· Meses más tarde, a nombre del circulo espirita 
de Atotonllco el Grande, Tito Leona (SIC) apoyó con trece pesos la suscripción 
organizada por la Sociedad Espirita Central para ayudar a los gastos del 
Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de Parls." El doctor 
Fernando Lescale, por su parte, apoyó con ocho pesos a nombre del Centro 
Espirita de Pachuca. n Dos años más tarde, el 28/10/1891, fue fundada en la 
Ciudad de Tulanclngo, la Sociedad Espirita Flammarlon. Como Presidente fue 
elegido Tito Llcour (~Llcona-Leona?) y como Secretario, Miguel Pérez Aranda. 

'" La 1 lustraCión Esplr¡ta, MéxICO, 19/12/1889, 229-231. 

.. La IlustraCión Espirita, MéxICO, 19/10/1891, 188. 

o, La 1 lustraclón Esplr¡ ta, MéxICO, 1917/1892, 84; 19/9/1892, 127-128. .. La Ilustración Espirita, México, 1917/1892, 84. 

07 Tortolero, °12- e i t. t 99. 

.. La Sombra de Hidalgo, MéxICO, 25/11/1894, 3-4. 

6. La Sombra de Hidalgo, México, 17/211895, 3-4. 

10 La Ilustración Espirita, Méxlco, 19/2/1889, 320. 

71 La Ilustraclón Espirita, MéxICO, 19/9/1889, 158. 

72 La Ilustración Espl r¡ ta, México, 19/9/1889, 158. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ .. 

I 

235 

En esa misma sesión se decidió nombrar como miembro honorario a Refugio l. 
González. 73 

En la década de 1880, el protestantismo continuó expandiéndose en el Estado de 
Hidalgo siguiendo, al igual que en los años setenta, derroteros distintos a 
los del espiritismo. Además de Pachuca, la reglón minera adyacente y el 
distrito campesino de Tezontepec, nuevas congregaciones fueron establecidas en 
la Huasteca, una región de antigua tradición liberal y masónica, escasa 
presenCia de sacerdotes, con una próspera agricultura de exportación y en la 
que se lograron conversiones "en masa!! entre los rancheros y sus jornaleros. 
Una suerte distinta tuvieron en los distritos de Tulancingo e Ixmiquilpan, con 
una economia tradicional y bajo un fuerte control social e ideológico por 
parte del clero. N 

A pesar de la cercania de Puebla con la Ciudad de México, la información sobre 
ese Estado no es todo lo abundante que deseariamos. En septiembre de 1889, La 
Ilustración Espirita informó que, a diferencia de las restantes sociedades 
espiritistas de la República, los circulos de Puebla y Orizaba se habian 
adherido directamente ante el Congreso Espirita y Espiritualista Internacional 
de Paris -nombrando personas que los representaran en Europa- y no a través de 
la Sociedad Espirita Central de la República." Sobre los circulos que 
existian en Puebla por esa época, tenemos referenCias acerca de la presencia 
de una Sociedad Espirita Perseverancia, que con fecha IQ/4/1888 celebró el 
aniversario de la desencarnaclón de Allan Kardec. Aparentemente, Benigno 
González -profesor de fisica en el Colegio de Puebla- se desempeñaba como su 
presidente.'· FéliX M. Alvarez era su secretario. 77 A fines de 1891, la 
Sociedad Espirita Perseverancia nombró a la señorita Amalia Domingo y Soler -
escritora espiritista española-, como su miembro honorario. n Va en este 
siglo, en 1908, fueron dos los circulos de la ciudad de Puebla que estuvieron 
representados en el Congreso Nacional Espirita: el Centro familiar Espirita Fe 
Razonada y un circulo privado.~ 

Tenemos, además, información sobre algunos espiritistas que se encontraban 
activos en la ciudad de Puebla. En 1888, dos de ellos eran el dr. Agustin 

73 La Ilustración Espirita, México, IQ/9/1892, 126. 

,. Bastian, Los Disidentes, 84, 90, 102-105, 106, 136, 139, 145, 147, 202, 
207-211, 219, 233, 238, 258, 289, 291, 292, 317, 322. 

,. La Ilustración Espirita, México, IQ/9/1889, 158-159. 

,. Revue Spirite, Paris, agosto 1888, nQ 16, 497-503; octubre 1888, nQ 20, 
635-636. 

n Revue Spirite, Paris, agosto 1888, nQ 15, 460-461. 

- La Ilustración Espirita, México, IQ/I/1892, 272. 

H Memoria del Segundo Congreso, 8. 
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Galindo,OO qUien en 1875 habia sido secretario de un circulo en Puebla,·' y 
Juan Herrastl, profesor de ciencias geográficas en el Colegio de Puebla,~ 

qUien en 1876 mantenia correspondencia con Refugio l. González, de la Ciudad 
de Méxlco.~ Un poema de LUIs Machorro, fechado en Puebla el 20/2/1889, fue 
publicado en La Ilustración Espirita. M Era seguramente pariente del espirita 
Esteban Machorro. o, Una composiCión poética de F. J. Castillo, fechada en 
Puebla el 31/3/1889, escrita en conmemoraCión del aniversario de la 
desencarnación de Allan Kardec, fue publicada en ese mismo periódico.
Alberto Santa Fe, por su parte, en diciembre de 1891 envió una carta desde 
Puebla dirigida a los editores de El Universal de México, con motivo de los 
articulas que sobre espiritismo habian estado publicando tanto ese periódico 
como El Partido Liberal durante los últimos meses. En esa carta expliCó el 
proceso de su converSión al eSpirltlsmo. o7 El más importante de todos ellos 
fue, sin embargo, FéliX M. Alvarez. El 3/5/1888, desde Puebla, escribió -parte 
en francés, parte en español, pues le era difiCil escribir en una lengua que 
no era la suya-, una carta a P. G. Leymarie, en París, en la que le avisaba 
que acababa de recibir su misiva, le agradecia la informaCión y aludia a la 
carta de un señor Salas. Le lnformó, además, que su amigo el Dr. D. Barriga -a 
quien describIó comoun médico serio, erudito,muy conocido entre el prafesorado-

le habia ofrecido comenzar en noviembre el estudio del magnetismo en sus 
aplicaCiones terapéuticas. Junto con prometerle tenerlo al corriente de estos 
trabajos, le agradeció el envio de la obra pedida. Finalizó la carta con un 
detallado Informe de cómo el Circulo La Perseverancia habia celebrado, el 
19/4/1888, el aniversariO de la desencarnación de Allan Kardec. El programa -
al que ya se habia referido en carta anterlor- se redujo a una sesión familiar 
de los miembros del circulo, pues los señores Malorre, Arenas, Gouraler y 
Larios, quienes debian pronunciar unos discursos, no asistieron (el último por 

~ Revue Splrlte, Paris, octubre 1888, n9 20, 635-636. 

o. La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/1/1876, 12. 

~ Revue Splrlte, Paris, octubre 1888, n9 20, 635-636. 

~ La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/9/1876, 273-274. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1889, 363-364. 

o. Revue Splrlte, Paris, octubre 1888, n9 20, 635-636. 

~ La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/5/1889, 27. 

v La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/1/1892, 265-268. En 1897, prologó la 
ediCión mexicana de Cosas del otro mundo, de EugeniO Nus, Impresa en Ciudad de 
MéXICO. En la carta-prólogo dirigida a Eugenio Nus, Alberto Santa Fe escribió, 
entre otros asuntos, sobre sus primeras experlenclas eSplrltlstas. La obra fue 
traducida del francés por su hiJO MariO E. Santa Fe. Falleció en Ciudad de 
MéXICO, el 2/10/1904, a las 3 de la madrugada, en la casa número 1223, bajos 
de la calle de Donato Guerra, a los 64 años de edad. Fue enterrado en el 
Panteón Francés. Garcia Cantú, op. Cit., 221, 480,483 (n. 22). Valverde 
Téllez, op. cit., 11,270. 
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estar ocupado en asuntos familiares). El señor B. G. (¿Benigna González?) se 
encargó de presentar un informe acerca de las trabajas realizadas par el 
circulo.- Al mes slgulente, can fecha 19/6/1888, en su calldad de secretarlo 
de la Socledad Espirita Perseverancia, de Puebla, escribió una carta de 
caracter oficial a M. Leymarie y las sacias de la Société Scientifique du 
Splritlsme." En una tercera carta del 18/9/1888, Félix M. Alvarez remitió a 
la Revue Splrlte una nómina de las espirltistas más destacadas de la 
Repúbllca, que ascendia a 50 personas, incluyendo algunas poblanos.~ El 
20/2/1889 escribió desde Puebla una carta al director de La Ilustración 
Espirita de Méxlco, en la que defendia a P. G. Leymarie, sometida a procesa en 
1874 y condenado a un año de prisión y que recientemente habia sida atacada en 
México par un periódica protestante. En su carta, Alvarez reprodujo otra que 
Leymarie le habia escrito hacia paca desde Paris, en la que le cantaba can 
detalle toda el episodlo." En 1889 fue una de las que apoyó, can cinca 
pesas, desde Puebla, a la suscrlpción organizada por la Saciedad Espirita 
Central.~ Fue redactor, bajo el pseudónimo de Juan Huss, de La Ilustración 
Espirita de México en 1890 y 1891, Y en forma aislada en 1892 (enero y 
febrera) y 1893 (enero y mayo). Destacó como polemista. En sesión del 
19/1/1893 fue elegida 19 Secretaria de la Saciedad Espirita Central de la 

- Revue Splrlte, Paris, agosto 1888, n9 16, 497-503. 

" Revue Splrite, Paris, agosto 1888, n9 15, 460-461. 

~ La lista es la siguiente: Alfonso Herrera, profesar de la Escuela Nacional 
Preparatoria y naturalista distinguida; Lázaro Pérez, quimico farmacéutica; 
Manuel G. Lama, abogado y ex gobernador de Michoacán; Rodulfo G. Cantan, 
abogada, literata y concesionario del ferrocarril de Mérida; Rafael de Zayas 
Enriquez, abogada, publicista, poeta y ex juez federal; Juan Herrasti, 
profesar de ciencias geográficas en el Colegio de Puebla; Benigno González, 
profesar de fisica en el Colegio de Puebla; Ignacio Mercada Mogado, defensor 
de pobres ante las jurados populares; Jasé Maria Vigil, publicista, poeta, 
fllósofo y profesar de Lógica en la Escuela Nacional Preparatoria; Ramón 
Alavez (¿Alvarez?), Severa Sánchez de la Vega, Manuel F. Castañeda; Platón 
León, el abogada Joaquin Sandoval, Miguel del Pina, el coronel Pedro C. 
Contreras, Apolinar Sánchez, Salustiano Carranza, Teodoro Ducoing, Eduardo 
Ducoing, Ignacio Reyes Zayas, Francisca S. Cueto, Jasé B. Aragón, Francisca 
Bocca, Carlos Arana, Agustin (sic) Beraud, Jesús Baez, Norberto Morales, A. 
Becerra, Jasé San Martin, Miguel Melgarejo, Carlas Alatorre, Jesús Victor 
Reyes, el abogada Gabriel Castilla, Eduardo Nande, Esteban Machorro, Dámaso 
Vargas, Eduardo Evia, Jasé Maria Carsolio, José Penichet, el industrial 
Honorato Quinard, Domingo Duran, el abogada Agapito Guarneros, el coronel 
Alberto Santa Fe, el médico Agustin Galindo, Manuel Carrillo, Pedro Martinez, 
Manuel Dayo, R. Montiel y Agustin Padilla. Revue Spirite, Paris, octubre 1888, 
n9 20, 635-636. La Ilustración Espirita, México, 19/1/1889, 286-287. 

n La Ilustración Espirita, México, 19/3/1889, 341-343; 19/4/1889, 357-358. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/10/1889, 190. 



238 

Repúbllca," convlrtléndose a partlr de entonces en uno de sus prlnclpales 
dlrlgentes. 

En Tehuacan (en donde en 1877 el periódlco liberal El Busllls se ofrecló para 
reciblr suscripciones al periódico espiritlsta La Ley de Amor de Mérlda)," 
residla FrancIsco Suárez Martell, qUien hacla 1907 contrlbuyó con algunos 
Ilbros a la formación de una biblloteca espirltlsta en la Ciudad de Méxlco.·· 

Tamblén habla esplrltlstas 
Papoca,~ quien colaboró en 
tres artlculos y un poema 
novlembre de 1893. 

en Atilxco, Puebla. Fue 
La Ilustración Espirita 
en los meses de abrll, 

el caso de Lamberto 
de MéxlCO, publlcando 
agosto, septlembre y 

Atllxco era un centro textll en donde, con el apoyo de las autorldades 
liberales locales, habla sido fundada en 1888 una congregación protestante, 
Integrada por obreros que provenlan de las poblaclones cercanas. Por esa misma 
época, nuevas congregaciones se estableclan en comunldades campeslnas del 
dlstrlto de Izúcar de Matamoros y en los pueblos de mlcroaparceros del Valle 
del Atoyac, en permanente confllcto con los hacendados." Se hace más 
eVidente aqul que la parcial convergencia geográflca que advertlmos en la 
difusión del esplritismo y el protestantlsmo en la década de 1870 (ciudad de 
Puebla y SIerra norte>, no se tradujo necesarlamente en una similar 
composlción social. 

Sobre el Estado de Morelos, sabemos de la eXlstencia de tres circulas. Uno de 
ellos era el Circulo espirita de Tetecala, instalado formalmente a mediados o 
a fines de 1890. Recibieron en esa época una comunicaclón profética, que el 
presldente del Circulo hlzo llegar a La Ilustración Esplrita. ft 

En Cuautla de Morelos, se encontraba el Circulo Espirita Crlstlano Benito 
Juárez. En 1890, mucho antes de su instalaclón formal, comenzaron a produclrse 
espontáneamente fenómenos espiritas en una uhonrada", "humilde u y "sencilla" 
famllia, parte de la cual resldla en Cuautla de Morelos y la otra en Yautepec, 
Morelos. Cuando la famiila se reunla, los fenómenos "eran meJores". A fines de 
1893, Vlctor Villar, súbdito español residente en el estado de Morelos, viaJó 
expresamente a la Ciudad de MéXiCO a Visitar los trabajos esplrltas que alll 
se practlcaban. En esa oportunldad invltó a Hipólito Salazar, del Circulo 
Mlguel Hldalgo, a que ViaJara a Cuautla y presenCiara los fenómenos que alll 

., La Ilustración Espirita, Méxlco, 19/2/1893, 55-56. 

"a La Ley de Amor, Mérlda, lQ/S/1877, 71. 

•• Memona del Segundo Congreso, 18. 

% La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/8/1893, 216-219. 

., Bastlan, Los Dlsldentes, 68, 95, 96, 97, 99, 106, 136, 257, 265, 290, 300, 
317. 

.. La IlustraCión Esplnta, MéXICO, 19/10/1890, 191; 19/11/1890,224. 
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se produclan. Entre el 11 y el 12 de noviembre de 1893, Hipólito Salazar 
estuvo en Cuautla, acompañado de Rafael Hernández Ortiz, con el objeto de 
observar los fenómenos que se verificaban en la familia de Nazario Rendón. La 
seSión a la que aSistió se efectuó en casa de este último y a ella 
concurrieron más de cincuenta personas. Se encontraban varios mediums 
sonámbulos, escribientes, videntes, auditivos y sensitivos, entre ellos 
Leonides Pérez, de Yautepec, quien a pesar de padecer de ceguera era un 
"notable" medium escribiente; Cris6foro Pérez, hermano del anterior, también 
medium escribiente (aparentemente, ambos eran analfabetas); y la señorita 
Remedios Toledano, quien produjo varios fenómenos de aporte (meses después, 
aparece como la sra. Remedios Toledano de Villar). Los restantes mediums no 
pusieron en acción sus facultades por falta de tiempo. Al finalizar la sesión 
se firmó un acta, dejando constancia de los fenómenos allí presenciados. De 
los más de cincuenta asistentes, sólo trece la firmaron, pues el resto no 
sabia escribir. Además de Hipólito Salazar, Rafael Hernández Ortiz, Vlctor 
Vil lar, Nazario Rendón y Remedios Toledano, firmaron Manuel Zapata, Manuel M. 
Medina, Vicente Salinas, Juan Toledano, Esteban Capistran, Cosme Damián 
Franco, MóniCa (sic) Cuevas y Agustln Zafra. Después de la sesión, Hipólito 
Salazar les propuso que se dedicaran al estudio y establecieran un circulo. La 
proposición fue aceptada y se decidió que éste se denominarla Circulo 
Cristiano Espirita Benito Juárez, el que aparentemente fue considerado' por el 
Circulo Miguel Hidalgo como una "rama". A fines de 1893 o principios de 1894, 
el sonámbulo Gabriel R. de Arellano recibió en el Circulo Benito Juárez la 
poesla "Loores a Dios", la que fue publlcada en La Sombra de Hidalgo. El 
magnetizador fue Magdalena Corona. w 

En Yautepec de Zaragoza, Morelos, se organizó tiempo después, un nuevo 
circulo. Con fecha 4/8/1894, en casa de Vlctor Villar, se efectuó una de las 
habituales seSiones que se organizaban dos veces por semana. Actuó como medium 
la señora Remedios Toledano, quien recibió de un esplritu varios aportes, 
entre ellos una medicina que pidió enviaran a Nazario Rendón para aliviar su 
enfermedad a la vista. En esta sesión, por iniciativa de Villar, decidieron 
darse el nombre de Circulo Espirita Humildad y Caridad. Firmaron el acta: 
Agustln Lima, Pablo Ortiz, Juan Olivares, Luisa Márquez, Eleuterio (o 
Emeterio) Balderrama, Isabel Luque de Toledano, Ascensión Flores, Maria 
Zapata, Manuel Pérez, Esteban Toledano y Carlos Toledano. Una copia del acta 
fue remitida por Vlctor Vil lar y Juan Toledano a Hipólito Salazar, de la 
Ciudad de México, para que la pubilcara, si lo crela conveniente.'oo El 
27/10/1894, en casa de Vlctor Villar, se efectuó una nueva sesión de efectos 
flsicos. El señor Villar dirigió la sesión y la sra. Remedios Toledano de 
Villar actuó como medium sonámbula espontánea. Participaron además otros 
cuatro mediums, todos videntes. El acta, fechada en Yautepec, fue firmada por 
Juan Olivares, Esteban Toledano, Agustina Uma (SiC), Isabel Luque, Juana H., 
Ignacia Capistrán, Ana Rendón, Petra H., Julia Romo, Vlctor Villar, Micaela 
Galindo, Serapio Vázquez y Juan Toledano. Una copia del acta fue remitida al 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 15/7/1894, 2-3, 3-4. 

'00 La Sombra de Hidalgo, México, 26/8/1894, 3. 
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periódico La Sombra de Hldalgo."""Poco 
"Para todos hay progreso", fechado el 
publlcada en el mlsmo semanario.'~ 

después, Vlctor Villar enVIó su poema 
5/11/1894 en Yautepec, el que fue 

En 1908, la sItuacIón en Morelos presentaba ligeras mOdIficacIones, con un 
circulo espIritIsta en Cuernavaca. En Cuautla, en tanto, estaba en actIvidades 
el Circulo EspirIta Amor y Progreso y se publicaba el perIódico El Obrero 
EspirIta, ambos vInculados a Vlctor Villar. En Yautepec, por últImo, vlvla 
Leonldes Pérez, qUIen hIZO una donacl6n de libros para la biblioteca 
espIrItIsta de la CIudad de MéxICO.'~ 

Las congregacIones protestantes surgIeron en Morelos -a partIr de 1883- en 
territor1os dist1ntos a los del esp1ritlsmo: en poblac1ones campesinas del 
d1str1to de Jonacatepec, en el llm1te con Puebla, y del distr1to de Joiutla, 
colindante con el Estado de Guerrero. Aparentemente no tuvieron presencIa en 
Cuernavaca, Cuautla, Yautepec o Tetecala.'~ 

Ignoramos cuál era la situación del esp1rlt1smo en el Estado de México en esta 
época. Sólo sabemos que en los pr1meros dlas de abr1l de 1891, fallecIó en 
Texcoco el 1ngen1ero Abund10 Verde, un antiguo espirIta, tras una dolorosa 
enfermedad. 'o. En 1906, un solo circulo del Estado de Méx1CO estuvo 
representado en el PrImer Congreso NacIonal Esplrlta.'~ 

En el Estado de M1choacán, nuestra 1nformación se reduce a su cap,tal, 
Morel1a. En 1891, fueron tres los esp1rit1stas que fallecieron en esta ciudad. 
El pr1mero en hacerlo fue José Sánchez Arreola, fallecIdo el 5/1/1891, cuando 
se desempeñaba como oficIal de la Secretaria de Gobierno. Seguramente su 
famllla tamb1én era esplr1ta. La carta de duelo decla: "Su esposa, parientes y 
numerosos amigos, supl1can a vd. eleve sus preces al Ser Supremo por la 
fellcldad del finado en la VIDA ESPIRITUAL".,07 No sabemos fehac1entemente Sl 

el L1C. Miguel Alvarez fue efectivamente esplr1ta; en todo caso, la noticia de 
su fallec1m1ento en Morella, a los 29 años de edad, fue publicada en 
septiembre de 1891 por La Ilustrac1ón Esplrita.'~ El LIC. Manuel G. Lama, en 
tanto, falleció el 26/12/1891. NacIdo en Morelia en 1831, h1ZO sus estudios en 

,o, La Sombra de H1dalao, Méx1CO, 25/1111894, 4. 

102 La Sombra de Hidalgo, México, 18/11/1894, 2. 

'03 MemorIa del Segundo Congreso, 8, 18. 

,~ Dast¡an, Los D1Sldentes, 67, 68, Q7, 98, 290, 300. 

I~ La Ilustraci6n Espirlta, MéxlCO, lQ/5/1891, 32. 

106 Tortolero, oo. CIt., 99. 

•• La Ilustrac1ón Esplr1ta, México, 1Q/2/1891, 320. Las mayúsculas son, 
aparentemente, de los autores de la esquela. 

,0<1 La IlustracIón Espirita, Méx1CO, 1Q/9/1891, 160. 
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el Colegio de San Nicolás, titulándose de abogado en 1857. Fue secretario 
general de Gobierno en Michoacán durante el gobierno del general Epitacio 
Huerta, dos veces diputado al Congreso de la Unión, gobernador interino de 
Michoacán en 1876 y tres veces senador a partir de 1878. Fue, además, abogado 
de pobres y profesor de derecho en el Colegia de San Nicolás. Su consagración 
al estudio teórico y práctico del espiritismo dio como resultado un libro, que 
permanecía Inédito, destinado eKclusivamente a la enseñanza de los espiritas 
que se iniciaban en la práctica. Estaba casado y tenia una hija, una niña, con 
facultades de medium sonámbula. En 1888, formó parte de una lista que Félix 
Alvarez hizo de los espiritistas más importantes del páis. Actualmente se le 
considera el introductor del espiritismo en Michoacán. Al momento de fallecer 
en 1891, era magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Michoacán.'~ Probablemente integró el Circulo Cristiano Espirita La Caridad, 
de Morelia. En 1889, ese circulo ya tenia muchos años de existencia. Uno de 
sus mediums era, precisamente, M. G. L."· En abril de 1895, La Sombra de 
Hidalgo publicó siete dictados que hablan sido recibidos el Domingo de Ramos, 
Martes Santo, Jueves Santo y Viernes Santo -sin especificar fechas- por el 
medium M. G. L. en el Circulo Cristiano-Espirita La Caridad, de Morelia. Si 
efectivamente se trataba del medium Manuel G. Lama, los dictados debieron 
haber sido recIbidos en fecha muy anterior. u, 

Con respecto a los protestantes en Morelia, sólo sabemos de las actividades de 
dos pastores que publicaron, en 1885, unos panfletos en contra del gobernador 
y el clero, y de un tercer pastor, quien era editor, en 1886, de un periódico 
polltico liberal de oposición.'" 

3. Región del Norte 

En el Estado de San Luis Potosi, la actividad espiritista aparentemente nunca 
llegó a decaer realmente. En noviembre de 1882 fue fundada en la ciudad de San 
Luis Potosi, la Sociedad de Estudios Psicológicos. En 1886, esta Sociedad 
publicó La Ley de Amor. Obra filosófica. cientlfica y moral, San Luis Potosi, 
Imprenta Popular. El autor de esta obra seria Celestino Maria de los Angeles. 
Aparentemente en esta misma época fue publicado un libro con idéntico título, 
La Ley de Amor, que habria sido escrito por el Dr. Chávez Aparicio, quien 
dirigla un Círculo de Estudios Psicológicos en San Luis Potosí. Pocos años más 
tarde, un espiritista recordó que la Sociedad de Estudios Psicológicos de San 
Luis Potosí habla publicado en 1887 (sic), la obra La Ley de Amor, que 
contenía una interesante comunicación profética recibida del Esplritu de Juan 
Evangelista, de caracter apocalíptico. Es posible que se trate del mismo 
centro espirita y de la misma obra, la que recogía producciones de origen 

I~ La Ilustración Espírita, 
octubre 1888, nQ 20, 635-636. 

México, IQ/2/1892, 300. Revue Spirite, 
Diccionario Porrúa, 3ª edición, 1970. 

I~ La Ilustración Espirita, México, IQ/5/1889, 5-8 e indice del tomo IX. 

111 La Sombra de Hidalgo, México, 7/4/1895, 1-4. 

I~ 8astian, Los Disidentes, 190-191, 192. 

Parls, 
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medianimico de varios autores.'" En la primera mitad de 1889, José Xancó y 
Sanmarté escribió y publicó un "pequeño libro", uno de cuyos eje.plares envió 
al periódico La Ilustración Espirita.'" Poco m~s tarde, Jpsé Xancó y 
Sanmarti (sic) aparece como presidente del centro espirita potosi no y en esa 
calidad envió a la Sociedad Espirita Central de la República la adhesión tanto 
del circulo que presidia, como la de "todos los de aquel Estado" que la 
reconocian."· El lQ/l/1890 se estableció formalmente la Sociedad Potosi na de 
Estudios Espiritas, ocasión en la que se eligió la mesa directiva. Como 
Presidente fue elegido José Xancó y Sanmarti; Vicepresidente, Antonio G. Leal; 
Secretario, Enrique Santoyo; Prosecretario, Silverio Ortega; Tesorero y 
Bibliotecario, Roberto Silva.'" 

De importancia fue también la sociedad espiritista que existia en Rayón, en la 
Huasteca potosi na, la que estaba presidida por Jesús S~enz, maestro de 
escuela. Su ascendiente en los circulas liberales de la zona era considerable 
y sus relaciones con los protestantes, estrechas. En 1884, estuvo presente en 
los ex~menes de la escuela presbiteriana de Rayón y fue uno de los que 
presidió la fiesta que se organizó a continuación."7 Hacia 1893, al igual 
que otros liberales radicales, Jesús S~enz era miembro en San LUiS Potosi de 
una logia escocesa vinculada a la Gran Dieta Simbólica, fundada en 1890."0 

En el norte del Estado, en tanto, en la Ciudad de Katehuala, se encontraba la 
Sociedad Espirita de Katehuala. En septiembre de 1890, Rafael Gómez presidia 
este circulo y l~zaro Puente era su Secretario. Un mes antes, la sociedad 
había nombrado Presidente Honorario a Refugio l. Gonzélez. l •• 

Asi como en la década de 1870, tanto espiritistas coeo protestantes se 
concentraron en la ciudad de San luis Potosi, en las siguientes dos décadas 
parecen haberse expandido hacia las mismas dos regiones: a la Huasteca 
potosina (en donde se establecieron congregaciones entre los rancheros y 
jornaleros de varias poblaciones, incluido Rayón, debido a la acción 
proselitista de los protestantes de la Huasteca hidalguense en los años 1880) 
y a Katehuala (y otros pueblos mineros de los alrededores, en los años 

". Valverde Téllez, op. cit., 11, 268-270. la Ilustración Espirita, Kéxico, 
lQ/5/189I, 14-15. 

". la Ilustración Espirita, Kéxico, IQ/6/1889, 63. 

". la Ilustración Espirita, México, IQ/8/1889, 127. 

". la Ilustración Espirita, Kéxico, IQI2/1890, 315. 

m 8astian, los disidentes, 103, 166 Y 218. 

"O Bastian, los disidentes, 199. 

.. " la Ilustración Espirita, Kéxico, lQ/9/l892, 126. 
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18901. 'lO 

La situación en la ciudad de Aguascalientes es otro ejemplo -al igual que San 
Luis Potosi- de lo que seguramente ocurrió en varios otros Estados. El Circulo 
Esperanza fue fundado en 1882, justamente cuando se iniciaba la época que 
suponemos de repliegue del movimiento espiritista. Era un "pequeño circulo u 

que en 1889 cuntaba con "apenas" cinco mediums intuitivos, uno mecAnico, uno 
vidente, uno auditivo, dos mediums magnetizadores, cuatro sonámbulos, un 
medium especial para transmisión de recetas para enfermos y dos mediums 
curadores. En sus primeros seis años de existencia recibieron 842 
comunicaciones y 87 recetas; Curaron completa.ente a cuatro obsesos, 
declarados "locos reAlatados ll por 105 médicos, y a otros lIuchos enfermos Que 
habian sido desahuciados por los facultativos; gracias a sus esfuerzos por 
vulgarizar el magnetismo, lograron que cinco médicos de la ciudad de 
Aguascalientes y uno de un partido del Estado se dedicaran al estudio del 
hipnotismo. Dos de ellos lo practicaban con éxito en el hospital civil de la 
capital. El 12/1/1889, Sóstenes E. Chaves, en representación del Circulo, 
escribió a Refugio l. 60nzález, enviándole una lista nominal de algunos de los 
espi ri tas "no vergonzantes" de Aguascalientes, "para que figuren humi ldemente 
en el inmenso catálogo de los espiritas existentes ya hoy en el planeta".'" 

En el caso de los protestantes, su presencia en el Estado de Aguascalientes se 
limitó, al igual que los espiritistas, a la capital. A diferencia de aquéllos, 
sin embargo, su congregación (fundada al parecer en la década de 18801 tuvo la 
particularidad de estar compuesta exclusivamente de trabajadores 
ferrocarrileros, contando para ello con el apoyo de las compañias.'= 

Aunque la información sobre el Estado de Zacatecas es escasa, el movimiento 
espiritista tuvo aqui, aparentemente, cierto arraigo. En una localidad tan 
alejada de cualquier centro espiritista de importancia, en los limites con 
Durango, como era el caso de la villa de Chalchihuites, residia el espirita 
Manuel Carrillo, quien a fines de 1889 publicó en la Ilustración Espirita una 
carta abierta dirigida al Lic. Román Pérez, de la misma localidad, invitándolo 
a debatir cualquier punto que considerara vulnerable de su credo espirita, en 
virtud de un compromiso contraido previamente entre ambos.'~ Con respecto a 
la capital del Estado, a fines de 1890 los redactores de La Ilustración 
Espirita comentaron que en un entrefilet publicado por la srta. Victoria Real 
en el número 14 de El Hijo del Pueblo de Zacatecas, Zac., la "valiente e 
ilustrada" redactora de ese periódico habia demostrado poseer "conocimientos 

,20 8astian, Los Disidentes, 90, 102, 103, 126, 146, 208, 218, 219, 220, 226, 
228, 233, 324. 

'2' La Ilustración Espirita, México, IQ/2/1889, 320. 

,= 8astian, Los Disidentes, 106, 121-122, 251, 325, 326. 

,~ La Ilustración Espirita, México, IQ/12/1889, 256; IQ/2/1890, 314-315. En 
1888, Félix M. Alvarez, de Puebla, incluyó a Manuel Carrillo en una lista de 
espiritistas mexicanos destacados. Revue Spirite, Paris, octubre 1888, nQ 20, 
635-636. 
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nada vulgares en la doctrina espirita" y habia tenido "la independencia y la 
entereza de expresarlos en un periódico profano". , .. En abri I de 1891, en La 
Ilustración se publicó la noticia de que, según se les habia informado, pronto 
quedaria reglamentado un nuevo circulo espirita, fundado en Jerez, Zacatecas, 
y que éste publicaria un periódico.'~ Recordemos que Jeréz formaba parte, 
desde 1873, de la red de congregaciones protestantes que se habia establecido 
en la región minera de Zacatecas. 

Para las décadas de 1880 y 1890, carecemos de información respecto al 
movimiento espiritista en Nuevo León. Esto no significa necesariamente la 
inexistencia de actividad en el Estado, como lo demuestran las siete 
publicaciones espiritistas que circularon en Konterrey entre 1904 y 1910,'» 
los folletos que espiritistas publicaron sobre métodos de magnetización en 
1907'~ y los circulas y grupos que estuvieron representados en el Congreso 
Nacional Espirita de 1908 (Konterrey, Linares, Bustamante y Hacienda de 
Dolores> • ". 

En el extremo norte de la RepúblIca, en el Estado de Coahuila, conocemos las 
actividades que se efectuaban en un circulo de estudios espiritas en Sierra 
Mojada, en la región minera, casi en la frontera con Chihuahua. El Circulo 
Allan Kardec se instaló formalmente a principios de 1891. Como presidente fue 
nombrado Marcelino Konsibais.'~ El 12/10/1891, La Ilustración Espirita 
informó que el presbitero español D. M. Cabello, cura del Mineral de Sierra 
Mojada, habia publicado el libro Flores Teolóoicas, en cuyo capitulo XXI habia 
atacado el Espiritismo ... • En julio de 1893, la mesa directiva del Circulo 
Allan Kardec estaba compuesta por: Marcelino Moncivaiz (sic>, Presidente; 
Julián Soto, Vicepresidente; Flavio Yáñez, Secretario; y Sabino Aguilar, 
Prosecretario. El 12/B/1893, en la velada literaria organizada por este 
Circulo en celebración del 1 aniversario de la desencarnación de Refugio l. 
González, participaron: Leonides Martinez, Pedro Núñez, Verónica Rodriguez de 
Moncivaiz, Eulogia Portillo, Merced Sal daña , Modesto Diaz, Romana Núñez de 
Portillo, Flavio Yáñez, Melchor L. Mariscal, Juana Núñez de Soto y Julián 
Soto.'" El 111 aniversario fue solemnizado con otra velada literaria 

'2' La Ilustración Espiri ta, México, 12/10/1890, 192. 

,~ La Ilustración Espirita, México, 12/4/1891, 382. 

,» Las publicaciones fueron El Cristiano Espirita, La Cruz Astral, La Aurora 
Espirita, Reencarnación, El Confraternal, RenaCImiento y El Estudio. Véase el 
Epilogo. 

,~ El SIglo Espirita, México, 20/111908, 600-601. 

". Memoria del Segundo Congreso, 8. 

,~ La IlustraCIón Espirita, México, 1º/2/1891, 320. 

, .. La IlustraCIón Espirita, México, 1º/10/1891, 187. 

m La 1 lustraci ón Espirita, México, 1º/9/1893, 278. 
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efectuada el 16/8/1895 en el salón de sesiones del circulo. A pesar de la 
lluvia, la concurrencia fue numerosa, "asistiendo lo más granado de nuestra 
sociedad". la decoración del local estuvo a cargo de don Antonio Tijerina y la 
orquesta fue dirigida por don Guadalupe Portillo. Fue interpretado un Hi.no 
dedicado al General Refugio l. GonzAlez, letra de Severiano Villarreal y 
música de Guadalupe Portillo. Formaron parte del programa: "elchor l. 
Mariscal, Verónica Rodr1guez de Monsivais, Francisco Burciaga, Pedro Nüñez, 
Régulo J. Goribar, Anacleta Soto de Burciaga, Dr. DAmaso C. Tijerina, 
Severiano Villarreal, Ciriaco "artinez Gasea, "arcelino "onsibais y SebastiAn 
Carranza.·~ Dos meses mAs tarde, el 20/10/1895, fue inaugurado en Sierra 
"ojada, el Circulo José Carranza. En la ocasión, A. Francisco Peraldi leyó un 
discurso alusivo a la doctrina.·~ Entre julio de 1895 Y abril de 1896, de 
las 85 cartas de adhesión recibidas por los tres periódicos liberales 
organizadores del Grupo Reformista y Constitucional en la Ciudad de "éxico (El 
"onitor Republicano, Diario del Hogar y El Hijo del Ahuizote), una provino de 
la sociedad espiritista de Sierra MOjada, Coahuila.·~ 

Según la Ilustración Espirita de octubre de 1891, también existian espiritas 
en Guarda Ralla.·~ Al norte de Sierra "ojada, siempre en la región minera y 
en el limite con Chihuahua, se encontraba la Rosita. En 1908, funcionaba alli 
un grupo de espiritistas, quienes enviaron su adhesión al Segundo Congreso 
Nacional en la Ciudad de "éxico.'~ 

Sabemos que Francisco "adero, padre, era hacia 1891 suscriptor de la Revue 
Spirite de Paris. SuponeMos que por esos años, don Francisco residia, al igual 
que gran parte de la familia "adero, en Parras, a medio ca.ino entre Sal tillo 
y Torreón. Con respecto a Francisco l. "adero, su conversión al espiritismo se 
produjO en 1891, en Paris, cuando tenia diecisiete o dieciocho años. Sus 
estudios en el extranjero se habian iniciado en 8altimore en 1886 y continuado 
en Francia desde 1887. En esa época, lo acompañaban su hermano Gustavo y 
varios de sus tios y primos. Después de leer la Revue Spirite y de surtirse de 
las obras de Allan Kardec en la libreria de la Société Parisienne d·~tudes 

Spirites, el joven "adero concurrió a algunos centros espiritistas, en donde 
fue testigo de varios fenómenos "interesantes". Su regreso definitivo a ~xico 
-después de un año en Berkeley, California- se produjo a fines de 1893, 
haciéndose cargo, en San Pedro de las Colonias, en la región lagunera, de la 
administración de una de las haciendas de la familia. A partir de 1896, 
comenzó a practicar entre los trabajadores de la hacienda, la curación 
homeopAtica, la que habia aprendido de su padre y de su tio Catarino 
Benavides. Este último residia en San Pedro y era, al igual que "adero, 
espiritista. Desconocemos el año en que comenzaron las actividades del circulo 

.~ Diario del Hogar, "éxico, 23/8/1895, 2. 

.~ Diario del Hogar, "éxico, 30/5/1896, 2 • 

• ~ Bastian, los disidentes, 206-208. 

ID La Ilustración Espirita, México, lQ/lO/lB91, 187 • 

• ~ ~.aria del Segundo Congreso, 7 • 
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en San Pedro. En todo caso, fue reglamentado por primera vez el 23/5/1901. En 
1902 estaba integrado por Francisco Rivas, MOdesto Hernández, Reinaldo 
Guajardo, Catarino Benavides y Francisco l. Madero, los dos últimos con 
facul tades mediúnicas. En 1903, se les unió "Alfonso", también con 
facul tades. 1>7 

En esa misma época, otros circulas se establecian en la reglon lagunera. En el 
Congreso Nacional Espirita de 1908, además de la Sociedad de Estudios 
Psiquicos de San Pedro, presidida por Madero, estuvieron representados el 
Circulo Espirita Victoria y la Sociedad El Sacrificio, de Ciudad Lerdo, y el 
Circulo Renacimiento, de Ciudad Gómez Palacio.'3 Poco después, en esta 
última se estableció una sociedad teosófica bajo el nombre de Ateneo de 
estudios filOSóficos.'" 

En términos generales, la presencia espiritista en Saltillo (18751, Sierra 
Mojada (18911, Guarda Ralla (18911, La Rosita (19081, Parras (18911, San Pedro 
de las Colonias (19011, Ciudad Lerdo (19081 y Ciudad Gómez Palacio (19081, 
cOlncide, geográficamente al menos, con la expansión protestante en Saltillo, 
la región norte de Coahuila (en pueblos mineros como Sierra Majadal y la 
región agricola e industrial de La Laguna (entre los rancheros, aparceros y 
jornaleros de poblaciones como San Pedro de las Colonias y los trabajadores 
fabriles de Torreón, Lerdo y Gómez Palaciosl.'· 

Sobre el Estado de Chihuahua, los datos son más escasos. En 1889, un espirita 
de Chihuahua que no quiso identificarse, se inscribió con diez pesos a la 
suscripción organizada por la Sociedad Espirita Central de la República para 
ayudar a los gastos del Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de 
Parls.'·' Por esta misma época, residla en la Ciudad de Chihuahua el Lic. 
José Pastrana Neyra, nacido en Minatitlán, Veracruz. Se desempeñaba como 
Procurador de Justicia y fue descri to COllO un "fiel amigo y buen hermano", un 
librepensador que "desfanatizaba a las masas" tanto en la prensa como en la 
tribuna. Falleció seguramente a principios de 1895. No se confesó antes de 
morir.'" Dada su amistad con los RR. de La Sombra de Hidalgo, probable.ente 
tenia algún vinculo familiar con el también espirita Antonio L. Pastrana, 
quien a mediados de 1894 asistla a sesiones de efectos fisicos efectuadas en 

,~ De Maria y Campos, las m~rias, 21-33. Rosales, OP. cit., 7-9, 13, 17-18, 
47-48, 62. Krauze, op. cit., 11-15. Guerra, op. cit., 11, 121-122. 

'3 Memoria del Segundo Congreso, 7-8, 131, 154 • 

... El Siglo Espirita, México, 30/4/1910, 664-665. 

... 8astian, Los Disidentes, 118-119, 121, 126, 127-129, 130-131, 133, 146, 
151, 155, 170, 176, 177, 178, 207-208, 243, 249-250, 284, 285, 287-288, 297, 
308, 321, 322, 323, 324-325. 

,., La Ilustración Esplri ta, México, lQ/9/1889, 158. 

"2 La Sombra de Hidalgo, México, 10/2/1895, 2-3. 
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el Circulo Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México'u y era autor de varios 
articulas publicados en La Sombra de Hidalgo. '" 

La información sobre espiritistas en la región rural de Chihuahua es 
igualmente limitada: uno de ellos fue Pascual Orozco, hijo, en el pueblo de 
San Isidro, miembro de una influyente familia con conexiones en todo el 
distrito de Guerrero y en la propia capital estatal, y una de las principales 
impulsoras del protestantismo en la región. '•• También habla espiritistas en 
Bachiniva, en las cercanlas de San Isidro. En 1908, un grupo espirita envió 
desde alll su adhesión al Congreso Nacional que se organizaba en la Ciudad de 
Méx i ca. 1441 

Espiritistas y protestantes se establecieron en la Ciudad de Chihuahua con tan 
sólo unos años de diferencia: los primeros en 1878 y los segundos, en 1882, 
cuando un misionero estableció contacto con grupos de liberales radicales 
anticatólicos de la capital. A partir del auge minero que experimentó la 
región gracias a las inversiones extranjeras, numerosas congregaciones fueron 
creadas en pueblos rancheros y mineros con tradición de autonomla municipal, 
en las zonas en donde no predominaban las grandes haciendas. 1u En este caso, 
la difusión del protestantismo y el espiritismo se produjo aparentemente en 
los mismos espacios geográficos y sociales. 

4. Región del Noroeste 

En la década de 1880, el Estado de Sinaloa experimentó un notorio 
fortalecimiento del movimiento espiritista, el que hasta entonces no habla 
logrado arraigar en la zona. Haciendo referencia al puerto de Mazatlán, en 
1889 La Ilustración Espirita afirmó Que en años anteriores, José Xancó y 
Sanmartl habla hecho "inútiles esfuerzos por radicar la creencia espirita en 
aquella apartada comarca" .... Fue precisamente a principios de 1889, cuando 
Modesto S. González, espirita de Mazatlán, envió un articulo a La Ilustración 
Espirita que no pudo ser publicado. ' " En el transcurso de 1889, Modesto 
González apoyó con un peso y diez centavos a la suscripción organizada por la 
Sociedad Espirita Central de la República para ayudar a los gastos del 

lQ La Sombra de Hidalgo México, 31/3/1895, 4; 21/7/1895, 2. 

'" La Sombra de Hidalgo, México, 15/7/1894, 4; 16/9/1894, 2; 23/9/1894, 2-3. 

'" 8astian, Los Disidentes, 138. 

l~ Memoria del Segundo Congreso, 7. 

141 Bastian, Los Disidentes, 118-119, 122-126, 131, 132, 146, 151, 157-158, 
180, 188, 192, 234, 255-256, 267, 272, 274-275, 276-277, 281-283, 284, 316-
317, 321, 322, 324-325, 326. 

,. La Ilustración Espirita, México, lQ/10/1889, 192. 

'" La Ilustración Espirita, !'léxico, lQ/3/1889, 352. 
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Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de Paris.'~ En ese mismo 
año de 1889, Modesto González fundó el periódico espirita El lares, de 
Mazatlán, del cual fue director. Entre sus colaboradores estaba Angel 
Castañeda.'" Según afirmó la Ilustración Espirita, Modesto González fue el 
primero en todo el litoral del Pacifico (después de los infructuosos esfuerzos 
de José Xancó y San Martll, que habia tenido "el aliento necesario" para 
afrontar las preocupaciones, las burlas, la indiferencia, enarbolando "la 
bandera santa de la consoladora filosofta".'52 

A principios de 1890 eran dos los periódicos espiritas que se publicaban en 
Mazatlán: El laico y El Precursor.'" En marzo de 1890, dos dictados 
recibidos por el medium psicógrafo l. C., publicados originalmente en El 
Precursor de Mazatlán, Sinaloa, fueron reproducidos por La Ilustración 
Espirita.'~ Entre los corresponsales de El Precursor se encontraba B., un 
espirita de Boroyeca, Sonora.'" En septiembre de 1890, gracias a la "eficaz 
ayuda" de un espi ri ta de Mazatlán, los espi ri tas de Boroyeca lograron 
finalmente constituirse formalmente en circulo.'» En el transcurso de 1890, 
comenzó a publicarse en Mazatlán, en forma irregular, una tercera publicación, 
El Fénix, órgano de la sociedad espirita del mismo nombre.'o? 

Con respecto a las sociedades que permitieron la aparicion de estas 
publicaciones, sa~s que la Sociedad Espirita de Mazatlán fue organizada el 
27/10/1889. En esa ocasión fueron elegidos: José Lancaster Jones, Presidente; 
Reyes Barraza, Secretario; José Matilde Lemus, Tesorero. Refugio l. González 
fue nombrado socio honorario~l. Esta sociedad comenzó a publicar a 
principios de 1890 -o quizás desde antes- el periódico El Precursor, como 
órgano de la misma.'~ A mediados de 1890 se eligió una nueva mesa directiva 
de la Sociedad Espirita de Mazatlán, lo que mereció que La Ilustración 
Espirita comentara: lilas personas nuevamente nombradas para formar la mesa 

,~ La Ilustración Espirita, México, IQ/9/1889, 158. 

,., La Ilustración Espirita, México, IQ/IO/1889, 192. 

"" La Ilustración Espirita, México, IQ/IO/1889, 192. 

'53 La Ilustración Espirita, México, IQ/3/1890, 347. 

,~ La Ilustración Espirita, México, IQ/3/1890, 322-324. 

, .. La Ilustración Espirita, México, IQ/5/1890, 28-29; IQ/9/1890, 146-147. 

,» La Ilustración Espirita, México, IQ/3/1892, 313. 

m La Ilustración Espirita, Méx ica, IQ/ll/1890, 223. 

, .. La 1 lustraci ón Espirita, México, IQ/9/1892, 126. 

, .. La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1890, 347; lQ/12/1890, 256. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~, 
"W 

I 

249 

directiva, son todas dignas de la confianza que en ella se ha depositado".· .. 
A fines de 1890 se desempeñaba como Presidente, Manuel 60nzález, y como 
Secretario, Juan M. Villa. El 27/10/1890, en la sesión de celebración de su 
primer aniversario, Manuel 60nzález dirigió la palabra a sus asociados, 
"haciendo una dolorosa reminiscencia de los tropiezos que ha encontrado 
aquella en su marcha".. Luego se procedió a nombrar una nueva mesa 
directiva.··· En el transcurso de 1891, esta sociedad sufrió al parecer una 
reorganizaclOn, transformándose en Sociedad Espirita Central de Sinaloa, de 
Mazatlán, de la que El Precursor fue órgano de difusión.·~ En sesión del 
25/5/1892 fue elegida la nueva mesa directiva de la Sociedad Espirita Central 
de Sinaloa, de Mazatlán. Como Presidente fue elegido Mariano 6uerra 
Manzanares; Vicepresidente, Modesto S. 60nzález; Secretario, Lic. José A. 
Meza; Prosecretario, Enrique Linares; Tesorero, Manuel GonzAlez.l~ 

En cuanto a la Sociedad Espirita El Fénix, ésta fue fundada probablemente el 
27/9/1890. Por entonces comenzó a publicar eventualmente El Fénix, que servia 
de órgano de la sociedad. A fines de ese año remitieron a La Ilustración 
Espirita los primeros números de esta publicación y un ejemplar de sus 
Estatutos. Entre el 27/9/1890 y el 26/9/1891, Reyes Barraza se desempeñó como 
Presidente de esta Sociedad y Fructuoso 8. León, como Secretario. Antes de 
terminar el periodo, en sesión efectuada el 13/8/1891 se procedió a la 
renovación de oficios de la mesa directiva para el siguiente periodo que 
comenzaba el 27/9/1891, resultando elegidos: Juan M. Villa, Presidente; Julián 
Ibarra, Vicepresidente; Fructuoso B. León, Secretario; Marcelino Briones, Pro
Secretario; y RomAn Parra, Tesorero.l~ 

La presencia protestante en Sinaloa fue similar a la del espiritismo. Debido 
al sistema de hacienda tradicional que primaba en gran parte del Estado, 
fueron escasas las congregaciones protestantes que lograron establecerse, 
siendo las más importantes las de Culiacán y Mazatlán.·~ 

Igual similitud puede observarse en Baja California, en donde existian 
congregaciones protestantes tanto en La Paz (cuya actividad espiritista se 
remontaba a 1876), como en la fronteriza Mexicali.·~ 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1890, 32 bis. 

••• La Ilustración Espirita, México, lQ/12/1890, 256 • 

• ~ La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1892, 262; lQ/2/1892, 278-281; 
12/5/1892, 28 • 

• ~ La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1892, 54. 

.~ La Ilustración Espirita, México, 12/11/1890, 223; lQ/12/1890, 255-256; 
12/11/1891, 208, 216. 

•• , Bastian, los Disidentes, 120, 123, 132, 178, 272-273. 

l~ Bastian, Los Disidentes, 34, 64, 120, 285. 
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la relación de los espiritistas de Sinaloa con los de Sonora fue estrecha. Con 
respecto a la situación del espiritis-a en este últi-a Estado, el corresponsal 
que El Precursor de Mazatlán tenia en Boroyeca escribió en marzo de 1890, a 
propósi to de Teresa Urrea: "pronto se verá fructificar en el vecino Estado de 
Sonora la simiente del Espiritismo". ,., Desde mediados de 1889, Teresa Urrea 
residia en la Hacienda de Cabora, a 7 leguas de Boroyeca. En noviembre de 
1889, poco después de que empezara a realizar sus curaciones, la joven Teresa 
recibió la visita de quienes habrian de fundar, un año más tarde, el primer 
circulo espirita en Boroyeca. Su propósito era conversar con ella, para 
conocer de primera mano lo que alli ocurria, pero sobre todo con su padre, 
Tomás Urrea -un rico hacendado liberal anticlerical y antiporfirista-, de 
quien eran amigos.'" A principios de 1890 -recordaron posteriormente-, 
Teresa Urrea "comenzó a oir hablar sobre el Espiritismo, a lo que por 
desgracia se manifestó muy poco dispuesta". En junio de 1890, Teresa "se 
prestó [en su segundo viaje a Boroyecal a tener algunas conferencias con 
nosotros [todavia no constituidos formalmente en circulol, sobre Espiritismo, 
en que nos dijo que habia consultado con sus protectores y se le habia dicho 
que el Espiritismo era la religión verdadera". Afirmó, sin embargo, que a ella 
no le agradaba porque los espiritistas decian que no existia la corte 
celestial. "Nosotros no pudimos hacerle sobre esto algunas reflexiones, como 
lo deseábamos, porque no se prestaba para ello, y lo dejamos para hacerlo más 
tarde" .'" Por entonces, uno de los espi ri tistas de Boroyeca era B. , 
corresponsal del periódico espirita El Precursor de Mazatlán. Envió dos 
articulas sobre Teresa Urrea, con fechas 5/3/1890 y 30/5/1890.'~ 

la Sociedad Espirita de Boroyeca, descrita por sus integrantes como un 
"pequeño clrculo",'71 fue for.ado gracias a la "eficaz ayuda" de un espirita 
de Mazatlán, Sinaloa.,n Su instalación formal se efectuó el 16/9/1890. Según 
afirmó la Ilustración Espirita, este era el primer punto del lejano Estado de 
Sonora en donde los adeptos del Espiritismo se reunian, "no obstante los 
grandes esfuerzos que con este fin se habian hecho en todos los Estados 
occidentales de la República".l73 

En el transcurso de 1891, Teresa Urrea y su padre aceptaron el nombramiento de 
socios honorarios de la sociedad. En septiembre de 1891, tal como lo habia 
prometido, Teresa Urrea asistió a algunas sesiones. los miembros del circulo 

m la Ilustración Espirita, México, 1º/5/1890, 28-29. 

, .. la Ilustración Espirita, México, 1º/1/1892, 254-260. OsarIO, op. cit., 70-
71. 

, .. la Ilustración Espirita, México, 1º12/1892, 278-281. 

,~ la Ilustración Espirita, México, 1º/5/1890, 28-29; 1º/9/1890, 146-147. 

l7l la Ilustración Espin ta, México, 1º/1/1892, 254. 

'72 la Ilustración Espirita, México, 1º/3/1892, 313-315. 

in la Ilustración Espirita, México, 1º/12/1890, 256. 
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confiaron posteriormente que, con el fin de "estiMularla en nuestro favor 
cuanto por merecerlo muy dignamente", le habian conferido el nombramiento de 
Presidente Honorario. Teresa prometió que a partir de diciembre de 1891 
viajarla mensualmente a Boroyeca para concurrir a las sesiones del circulo. A 
medida que entró en relación con el espiritismo, comenzó a experimentar 
cambios en sus creencias. En sus informes remitidos a la Ciudad de México, los 
espiritas de Boroyeca expresaban su confianza en que cierta confusión de ideas 
que aún mantenla pronto seria despejada. 174 

Enterados de que en Boroyeca reciblan la Ilustración Espirita, los redactores 
del periódico pidieron a los miembros del circulo, en el número de septiembre 
de 1891, que levantaran un acta sobre las facultades medianimicas de Teresa 
Urrea, firmada por las personas limAs visibles" del lugar. l 7:t En noviembre de 
1891, eran miembros de este circulo: Adolfo Esquer (Presidente), Francisco 
Esquer (Tesorero), leobardo Parada (Secretario), Tiburcio Esquer, Francisco 
Castro, Bruno D. Esquer, Antonio Esquer y Rafael Amparano, además de Teresa 
Urrea, Presidente Honorario, y TomAs Urrea, socio honorario. 17

• 

Con respecto a Hermosillo, capital del Estado, alli vivia, a principios de 
1890, Concha Hernández, una niña de corta edad. En estado de sonambulismo 
espontáneo presentaba fenómenos hipnóticos que asombraban a las gentes del 
lugar. Después de autohipnotizarse, era capaz de cantar trozos de ópera, 
guiada por uno de sus familiares, el "entendido filarmónico" Antonio Arriola, 
alternando voces de tiple, tenor y barítono; bai laba jarabe, jota, .... als· y 
"schottish"; y dictaba con faci 1 idad 1I cosas, si bien algo incoherentes, pero 
que acusan cierta elevación de ideas". Al salir del estado de sonambulismo, 
afirmaba no recordar nada. Aunque estas actividades se desarrollaban 
espontáneamente, sin la presencia de un magnetizador, este tipo de expresiones 
se enmarcaba dentro de un patrón común de prácticas espiritistas. 1n En esta 
ciudad también residia el Sr. Gutiérrez, en cuya casa se alojó Teresa Urrea 
cuando, obligada a abandonar el pals, fue trasladada desde la Hacienda de 
Cabora hacia Estados Unidos, con escala en Guay.as, Her.osillo y Nogales. 
Teresa Urrea partió de Hermosillo el 2/6/1892.1~ Probablemente se trataba de 
José Dolores Gutiérrez, "conocido y rico ciudadano" de Herllosillo, quien a 
fines de 1889 o primera mitad de 1890 acudió donde Teresa Urrea, en la 
Hacienda de Cabora, debido a una parálisis que lo afectaba hacia varios años y 
que lo habia privado del habla. Después de su curación, pudo MOverse con poca 
dificultad y hablar con soltura.1~ 

17. La ilustración Espirita, México, lQ/3/1892, 313-315. 

17> la 11 ust rac i ón Espirita, !'léxico, lQ/9/1891, 160. 

176 la Ilustración Espirita, !'léxico, lQ/3/1892, 313-315. 

in la Ilustración Espirita, !'léxico, lQ/4/1890, 374-375. 

1~ la Ilustración Espirita, !'léxico, lQI7/1892, 83. 

1" La Ilustración Espirita, !'léxico, lQ/6/1891, 50-52. 
, .. 



252 

Ignoramos si en esta época existia actividad espiritista en el puerto de 
Guaymas (recordemos que en 1876 la Ilustración Espirita de México tenia 
lectores alli).'~ En todo caso, a principios de 1891, este periódico hizo 
referencia a unos informes que el ingeniero -y "hermano"- lauro Aguirre habia 
enviado desde Guaymas -probablemente en 1890- sobre las diversas facultades 
mediúmnicas y magnéticas de Teresa Urrea.'·' Adem~s de ingeniero, Aguirre era 
un periodista de origen chihuahuense, metodista, espiritista, "furibundo" 
anticlerical y "rabioso" antiporfirista.,a Después de que Teresa Urrea fue 
desterrada del pais, lauro Aguirre continuó manteniendo correspondencia, desde 
Nogales, Arizona, con Refugio I. Gonz~lez, a quien llamaba "estimado amigo y 
hermano". En ésta le informaba sobre Teresa Urrea, quien por entonces residia 
en esa ciudad. Una de las cartas fue fechada el 28/7/1892.,a 

No obstante lo fragmentario de la información, la difusión del espiritISmo en 
el Estado parece haber tenido cierta similitud con la del protestantismo. En 
una región con escasa presencia de sacerdotes y de fuerte crecimiento 
económico en los sectores minero y agricola, el protestantismo llegó desde 
Chihuahua, estableciendo congregacIones en pueblos mineros y en centros 
urbanos importantes, como Guaymas (una de cuyas congregaciones estaba 
integrada exclusivamente por trabajadores ferroviarios), Hermosillo y 
Nogales.'" 

5. Región del Golfo y Caribe 

Ignoramos qué ocurrió con el movimiento espiritista yucateco después de la 
desaparición de la ley de Amor de Mérida en enero de 1879, la que antecedió en 
algunos meses a la de la Ilustración Espirita de México. Según Menéndez 
Rodriguez, "el car~cter cient1fico y proOlOción de la investigación objetiva en 
los programas de estudios del proyecto liberal [radicall, cuyos dirigentes 
[peoncistasl se habian expresado co.a enemigos de cualquier concepción 
teológica, detuvo el incipiente avance doctrinal del espiritismo en la 

1m La Ilustración Espirita, México, 1Q/1/1877, 32. 

181 La Ilustración Espirita, México, 1º/4/1891, 366-369. 

,a Rubén Osorio afirma que lauro Aguirre conoció a Teresa Urrea en la Hacienda 
de Cabora (probablemente en 1890, lo que le permitIó enviar, ya de regreso en 
Guaymas, los referidos informes a México). Entre 1891 y 1892, fueron impresas 
en Sonora varias proclamas firmadas por lauro Aguirre y T(eresal Urrea, en las 
que se dtdLdUd violentamente a la Iglesia. Se iniciaba ast una a~ociación 

entre ambos que se mantendria hasta la muerte de Teresa. las proclamas en 
cuestión fueron conocidas en Tomóchic, Chihuahua. Se sabe, adem~s, de varias 
cartas dirigidos por Teresa Urrea a los lideres rebeldes de Tomóchic. Osorio, 
op. cit., 70 (n. 107), 71, 131-133 Y 194. 

,c la Ilustración Espirita, México, 19/9/1892, 138-144. 

, .. 8astian, los Disidentes, 64, 119, 120, 121, 123, 124, 126-127, 233, 291, 
325. 
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peninsula e hizo evidente y .. topida su decadencia".'" La ci .. cunstancia de que 
algunos de esos di .. igentes peoncistas fue .. an,· adelltos de libe .. ales .. adicales, 
espi .. itistas -como fue el caso de los ya mencionados Antonio Cisne .. os Ctoma .. a y 
Rodolfo Menéndez de la Peña-, obliga a matiza .. este plantealliento. 

La ausencia de p .. ensa espi .. itista en la peninsula defo .. ma nuest .. a visión 
ace .. ca del estado en que se encont .. aba el movimiento espi .. itista en esta 
.. egión. Sabemos que el espi .. ita Juan de Dios Fie .... o, que ent .. e 1876 y 1879 
habia estado enca .. gado de .. ecibi .. en el Pue .. to P .. og .. eso las susc .. ipciones a La 
Ilust .. ación Espi .. ita de México,'M en 1889 apoyó desde esta lIislla ciudad con 
seis pesos a la susc .. ipción o .. ganizada po .. la Sociedad Espi .. ita Cent .. al de la 
República pa .. a ayuda .. a los gastos del Cong .. eso Espi .. ita y Espi .. itualista 
Inte .. nacional de Pa .. is.'~ En 1906, cuat .. o ci .. culos de Yucatán estuvie .. on 
.. ep .. esentados en el p .. ime.. Cong .. eso Nacional Espi .. ita.'· Po.. esa época, 
Agustin Pa .. do di .. igia en Mé .. ida el pe .. iódico espi .. itista El Mensaje .. o 
Cristiano. 1

" 

La p .. ime .. a cong .. egación p .. otestante en Yucatton fue c .. eada recién en 1893. Esta 
tardia apa .. ición se debió fundamentalmente al fuerte cont .. ol ejercido por las 
haciendas henequeneras y a la falta de apoyo por parte de los liberales 
radicales, reacios a las expresiones religiosas, fueran tradicionales o 
disidentes. Esto explica el fracaso del primer intento en 1877 por 
establece .. se en Mérida. Desde la década de 1890, sin embargo, gracias al 
su .. gimiento de un espacio geogrtofico y social propicio, los protestantes 
logra .. on crear .una red de congregaciones en el suroeste del Estado, entre los 
pueblos de rancheros beneficiados po .. la floreciente economia na .. anje .. a de 
exportaci ón .1.0 

Al igual que en Yucatán, conocemos la p .. esencia espi .. itista en el Estado de 
Campeche en la medida en que los adherentes se ponian en contacto con la 
p .. ensa de la Ciudad de México. Fue el caso de Ca .. los M. Gonztolez, cuyo poema 
"A la muerte del Allan Kardec mexicano General Refugio l. Gonztolez", fechado 
en Isla del Ca .. men, el 31/8/1892, fue publicado en La Ilust .. ación 
Espi .. ita.'·' Tal como habia sido en la década de 1870, la actividad 
espiritista continuó concentrándose en Ciudad Campeche y en Ca .. men, lo que 
quedó demostrado con la pa .. ticipación de ci .. culos privados en el Congreso 

,os Menéndez, op. cit., 169. 

'M La Ley de Amo .. , Mé .. ida, 15/2/1876, 32; lQ/l/1879, 192. 

,~ La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1889, 158 • 

.• Tortolero, ag. cit., 99. 

'" El Siglo Espi .. ita, México, 24/5/1906, 4; 31/5/1906, 6. 

,~ Bastian, Los Disidentes, 107-109, 117, 267-268, 325. 

,., La Ilustración Espi,-i tao México, 12/1/1893, 16. 
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Nacional Espirita de 1908.'~ 

los protestantes, por su parte, no obstante la reducida presencia de la 
Iglesia Católica, se limitaron a los servICIos religiosos y educativos que a 
principios de este siglo solicitaron algunas compañlas norteamericanas 
establecidas en el Estado.'~ 

Con respecto al Estado de Tabasco, la situación en materia de publicaciones 
demuestra que el espiritismo se hallaba en buen pie. En 1889 se publicaba en 
Tabasco, probablemente en San Juan Bautista, el periódico espirita la Fe 
Razonada.'M En esa misma época, a principios de 1889, el espirita de Tabasco 
Eleuterio P. Andrade, envió un articulo a la Ilustración Espirita que no pudo 
ser publicado;'" mejor suerte tuvieron otros dos artlculos que si lo 
fueron;'% aparentemente a principios de 1890, publicó en San Juan Bautista 
el opúsculo Compendio de Moral Pr~ctica para adultos basada en la Filosofla 
Espirita.'" Otro espirita residente en San Juan Bautista de Tabasco era 
Narciso Arteaga. En 1871, cuando era aún muchacho, habla vivido en Cuba, en 
donde probablemente nació. Radicó luego en Valencia, Venezuela, ejerciendo su 
profesión de fotógrafo. En 1878 se trasladó a Maracaibo, en donde vivió 
algunos años. En 1882 ya estaba en Barranquilla, Colombia; en 1883 en 
Matanzas, Cuba; en 1884 en Córdoba, Veracruz; y en 1886 en laguna del Carmen, 
Campeche. El 29/6/1891 escribió una carta, fechada en San Juan Bautista, 
Tabasco, dirigida a Refugio l. Gonz~lez, en relación a una polémica que éste 
último estaba sosteniendo sobre la existencia del diablo. El 19/8/1891 volvió 
a escribirle, esta vez para contarle de los fenómenos 
habla sido testigo en varias de las ciudades en 
Respondla de ese modo a la invitación que en ese 
Sociedad de Investigaciones Psicológicas de Parls 
enterado a través de la Ilustración Espirita.'· 

espiritistas de los que 
donde habla radicado. 
sentido habla hecho la 
y de la que se habla 

la presencia espiritista no se circunscribla, sin embargo, a la capital del 
Estado. Según asegura J. P. 8astian, en las dos últimas décadas del siglo XIX, 
la región de la Chontalpa tabasqueña "se estructuraba como un espacio liberal 
'radical' que adoptaba una religión disidente, no Sólo protestante sino 
también espiritista y masónica, que la diferenciaba e?] del centro del 
estado". M~s todavla, en algunos pueblos, como en Huimanguillo, las pr~cticas 

'92 Memoria del Segundo Congreso, 7. 

'93 Bastian, los Disidentes, 109, 111, 178. 

l?'; la Ilustración E,;ulrita, México, 1Q/3/1890, 334. 

, .. la Ilustración Espirita, México, 1Q/3/1889, 352. 

, .. la Ilustración Espirita, México, 1Q/3/1889, 343-344; 1Q/4/1889, 364-366. 

197 la Ilustración Espirita, México, 1Q/5/1890, 28 • 

•• la Ilustr~ción Espirita, MéXICO, 1Q/8/1891, 118-120 (aparece como Narciso 
Ortega); lQ/10/1891, 179-182; Indice del tomo. 
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protestantes y espiritistas coexistlan con las fetichistas. La religiosidad en 
la Chontalpa se expresó a veces en forma de doble afiliación, dándose el caso 
de "algunos pastores y miembros de las congregaciones presbiterianas [que] 
fueron espiritistas". En esa situación se encontraba, por ejemplo, Paraíso, en 
donde "habla pastores protestantes que al mismo tiempo eran espiritistas".'" 

En el Estado de Veracruz, el movimiento espiritista cerró la década de 1880 
con buenos augurios, pues en 1889 se publicaba en el puerto de Veracruz el 
periódico esplrita La Nueva Era.~ Ignoramos cuál fue el clrculo que estuvo 
detrás de este esfuerzo editorial e intelectual. De esta época, sólo sabemos 
de dos personas que estaban en actividad en el puerto y ambas pudieron haber 
participado en el proyecto periodlstico, aunque no tenemos razones para pensar 
que asl haya sido. Uno de ellos, Antonio Gómez, escribió tres catecismos 
esplritas, los que publicó a sus expensas y distribuyó en forma gratulta. En 
1888 tenla 60 años de edad y vivia entre los trabajadores, logrando entre 
ellos muchos adeptos.~' El otro era el meteorólogo De Lagrange. El 
27/11/1887, escribió desde Veracruz una carta dirigida a los RR. de la Revue 
Spirite. Estos lo describieron como "notre vieil et fidele alli et Frere en 
spiritisme", un medium curador, honesto, sensato y de gran poder, bien 
conocido en el mundo cientifico de la facultad de medicina de Puebla y de 
todas las personas inteligentes de Veracruz, que se habia consagrado "en 
cuerpo y alma" a la curación gratuita. En su carta, De Lagrange les informó 
que desde 1882 habia estado intentando inventar un "barómetro eléctrico". En 
1887, tras muchos intentos fracasados, logró finalmente fabricar un aparato, 
al que denominó "ayuda-curador eléctrico-magnético", con el que obtuvo pleno 
éxito en la curación de todos los enfermos que se le hablan presentado. En la 
misma carta dio detalladas instrucciones acerca de su construcción y de cómo 
utilizarlo.~ El 1Q/8/1888 escribió una nueva carta a la Revue Spirite, 
haciendo referencia a los merecimientos de Antonio GÓllez como abnegado 
espirita. Con respecto a él mismo, afirmó que habia hecho muchos adeptos entre 
los pobres y también entre personas de lIeducación o de ciencia", añadiendo que 
se ponía a disposición de la revista, pero como t'curador" y no COIIO 

"meteorologista".... Sabemos que en 1907, existian varios centros 
espiritistas en el puerto de Veracruz. En algunos de éstos, sin embargo, se 
realizaban "prácticas reveladoras de ignorancia y fanatismo", por lo que 

... Bastian, los disidentes, 111, 113, 115-116, 138. 

La Ilustración Espirita, México, 1Q/3/1890, 334. 

20. "les spirites de la Vera-cruz", Revue Spirite, Paris, octubre 1888, nQ 19, 
584. la Ilustración Espirita, México, 1Q/12/1888, 253-254. 

202 "Aide-guérisseur électro-magnétique", Revue Spirite, Paris, agosto 1888, nQ 
16, 503-505. la Ilustración Espirita, México, 1Q/12/1888, 254-255. 

... "les spirites de la Vera-cruz", Revue Spirite, Paris, octubre 1888, n9 19, 
584. la Ilustración Espirita, México, lQ/12/1888, 253-254. 
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debieron efectuar ciertas reformas.~ 
centros que participaron en el Congreso 
Fraternidad y Progreso, el Circulo La 
Fraternal. 200 

Al año siguiente, fueron tres los 
Nacional Espirita de 1908: el Circulo 
Luz y la Convención Espirita Unión 

En Jalapa, en tanto, a fines de la década de 1880 existla el Circulo San 
Agustln. Sabemos que en 1889 se reciblan alll comunicaciones.~ Al año 
siguiente. la señorita D. Carranza aparece como medium sonámbula de este 
Circulo: recibió una comunicación el 28/8/1890.~ En Jalapa residla también 
Horacio Catucci. espirita magnetizador. Con él colaboraban varias sonámbulas. 
En 1888. por motivos de salud, el espirita J. H •• residente en A •.••• tuvo que 
ir a respirar el "aire grueso" de la costa. Fue llevado "providencialmente" a 
Jalapa. en donde lo empezó a curar magnéticamente Horacio Catucci. Una vez de 
regreso en A •••• no sólo mantuvo correspondencia con Catucci, sino que 
continuó siendo tratado a distancia por éste, a pesar de que entre ambas 
ciudades habla más de 30 leguas. El 9/1/1889, J. H. escribió desde A ••• a 
Refugio l. González, contándole su caso. Según J. H •• en Jalapa no se hablaba 
más que de las asombrosas curaciones de Catucci. En ese mismo año de 1889. G. 
Escobar también mantenla correspondencia con Horacio Catucci. a quien le 
escribió contándole de sus dolencias. Fue sometido por Catucci a un 
tratamiento de curación magnética a distancia desde Jalapa, ubicada a más de 
70 leguas de donde residla Escobar. Una carta de Catucci dirigida a Escobar. 
fue enviada por este último a La Ilustración para que fuese publicada.~ En 
1889, Catucci apoyó con tres pesos. "por Jalapa". y con dos pesos. "por 
Papantla". a la suscripción organizada por la Sociedad Espirita Central de la 
República para ayudar a los gastos del Congreso Espirita y Espiritualista 
Internacional de Parls.~ El 26/7/1890 escribió una carta a Refugio l. 
González. dándole una descripción exacta. tal como se lo habla prometido, de 
un aparato auxiliar del magnetizador. de su invención. que servla eficazmente 
en la terapéutica magnética. Su utilidad residla en que la misma persona que 
sufrla alguna enfermedad podla manejarlo sin necesidad de que fuera 
propiamente magnetizador. Lo venia aplicando y perfeccionando desde hacia tres 
años. es decir. 1887. 210 Volvió a escribirle el 15/9/1890, dándole mayores 
detalles sobre la manera de utilizar su aparato. y nuevamente a principios de 

204 El Siglo Es!!lrita, México. 20/10/1907, 456-457. Memoria del Segundo 
Congreso, 24-25. 

... Memoria del Segundo Congreso, 9, 102. 

~ La Ilustración Es!!lrita. México. IQ/9/1889. 134-137. 

207 La Ilustración Es!!1 ri ta, México • lQ/Il/1890. 199-200. 

... La Ilustración Es!!lrita, México, lQI2/1889, 312-313; lQ/8/1889, 123. 

~ La Ilustración Es!!lrita. MéXIco, lQ/9/1889. 158. 

210 La Ilustración Es!!lrita. México, IQ/8/1890. 128; IQ/9/1890, 140. 
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1891.'" Por esa misma época, el 17/8/1891, falleció en Jalapa el espiritista 
José Tamborrel, miembro de la Sociedad Geográfica-Exploradora de la 
República.'l' Agreguemos, por último, que en 1908 estaba en actividades el 
Circulo Fe, Esperanza y Caridad.'13 

Con respecto a Orizaba, La Ilustración Espirita de México comentó en 
septiembre de 1889 que los circulas de Orizaba y Puebla habian sido los únicos 
en la República en haberse adherido directamente al Congreso Espirita y 
Espiritualista Internacional de Paris, nombrando representantes en Europa, sin 
hacerlo a través de la Sociedad Espirita Central de la República.'14 

Desde principios de 1888, el Circulo Paz y Progreso publicaba en Orizaba un 
Boletin que repartia gratuitamente. Uno de sus redactores usaba el pseudónimo 
de Juan Juanola.'l. Seguramente fueron mie~bros de este circulo quienes 
publicaron e hicieron distribuir gratuita.ente en el Dia de los Muertos de 
1890 una hoja sobre la pluralidad de existencias del alma.'l. A principios de 
1892, Juan Juanola envió desde Orizaba cinco pesos a La Ilustración Espirita 
para que de esa cantidad se tomara el valor de una suscripción anual que 
deberia enviarse a Camarón, Veracruz, y el resto se destinara a la propaganda 
espirita.'17 Su articulo "No hay deuda que no se pague", fechado en Orizaba 
en octubre de 1893, y escrito en respuesta a un redactor del periódico 
protestante El Abogado Cristiano Ilustrado, fue publicado en La Ilustración 
Espirita de diciembre.'lO El 19/8/1894, se recibió en el Circulo Paz y 
Progreso, en forma espontánea, una comunicaclon. Al término de ésta, el 
presidente del circulo agradeció la co.unicación y pidió a los espiritus 
per.iso para publicarla. Concedido éste, fue dada a conocer en La Sombra de 
Hidalgo.'l' En la sesión del 11/11/1894, la medium srta. C. F. A. (¿Carmen 
Fuentes?) recibió en este circulo un nuevo dictado de los espiritus.~ 

'" La Ilustración Espirita, México, lQ/10/1890, 185; lQ/4/189I, 382. 

'1' La Ilustración Espirita, México, IQ/9/1891, 160. 

'13 Memoria del Segundo Congreso, 9. 

'14 La Ilustración Espirita, México, IQ/9/1889, 158-159. 

'lO La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/1888, 223; 1 Q/ll/1890, 223-224. 

'l' La Ilustración Espirita, México, lQ/12/1890, 255. 

'17 La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1892, 27-28. 

'lO La Ilustración Espirita, México, IQ/12/1893, 343-350. Juan Juanola todavia 
se mantenia activo en 1905. Por entonces residia en Jalapa. Por intermediación 
de un espiritista de Monterrey, Madero se contactó epistolarmente con él en el 
.es de abril. Tortolero, op. cit., 146. 

'19 La So.bra de Hidalga, México, 11/11/1894, 4. 

~ La Soabra de Hidalgo, México, 6/1/1895, 2 • 
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Sabemos también que a principios de lB91, los espiritas de Orizaba tuvieron la 
suficiente capacidad como para inaugurar una biblioteca.~1 Por entonces, 
además del Circulo Paz y Progreso, existia en Orizaba otra sociedad 
espiritista: el Circulo La Nueva Luz. En sesiones efectuadas los dias 2/7/1B91 
y 12/11/1B91, el medium E. B. recibió sendos dictados de los espiritus. ZD El 
3/6/1B95, el Circulo Cristiano-Espirita La Nueva Luz, organizó una velada para 
conmemorar el aniversario de la desencarnación de Allan Kardec. En esa 
ocasión, la medium srta~ Carmen Fuentes recibió una comunicación del esplritu 
de Anselmo Rios, un niño que habia desencarnado en lB93 a la edad de seis años 
y medio. La comunicación estuvo dirigida a su padre, Felipe Rios. En la sesión 
del 17/6/1B95, se recibió una poesia, también del niño Anselmo Rios, dirigida 
también a su padre. ZD 

J. R. J. era, al parecer, otro de los espiritas de Orizaba. Su articulo "Más 
vale tarde que nunca" -de contenido anticatólico y cristiano unitario- firmado 
en Orizaba, fue publicado en La Sombra de Hidalgo a mediados de lB95. ZM Un 
segundo articulo, esta vez contrario a liLas Fiestas de Covadonga", fechado en 
agosto de lB95, fue publicado poco después.~ 

En 1906, la situación del espirItismo en Orizaba era de dispersión, por lo que 
se decidió organizar a los adeptos en un centro, que quedó constituido bajo la 
presidencia del Dr. Carlos Ramirez. zu En 190B, el Circulo Allan Kardec de 
Orizaba participó en el Congreso Nacional organizado en Ciudad de México. zn 

En la vecina Córdoba, en tanto, no existian circulas en 1906, Sólo 
espiritistas aislados, como Sixto Valderrama,~ quien antes de morir donó su 
biblioteca a la Junta Central Permanente de Ciudad de I'1éxico.~ 

A estas ciudades, debemos además agregar Papantla (que aportó, a través de 
Horacio Catucci de Jalapa, dos pesos a la suscripción organizada en lBB9 para 
ayudar a los gastos del Congreso de Paris)~ y Camarón (a donde fue enviada 

~l La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1B91, 3B2. 

za La Sombra de Hidalgo, México, 14/4/1B95, 2-3. 

La Sombra de Hidalgo, México, B/9/1B95, 3. 

~. La Sombra de Hidalgo, México, 19/5/1B95, 2-3. 

~ La Sombra de Hidalgo, México, B/9/1B95, 2-3. 

~ El Siglo Espirita, México, 4/10/1906, 2. 

zn Memoria del Segundo Congreso, 9. 

z. El Siglo Espirita, México, 4/10/1906, 2. 

~ MemorIa del Segundo Congreso, lB. 

La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1BB9, 15B. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 
I 

259 

en 1892 una suscripción anual de la Ilustración Espirita, pagada por "Juan 
Juanola" de Orizaba).~l En 1908, existia un circulo en ~isantla (Grupo Santa 
Rita), población ubicada al norte de Jalapa. En los alrededores del puerto de 
Alvarado, estaban los circulos de Tlacotalpam (Centro Santa Ana), Acula (Grupo 
Aurora del Bien) y Cosamaloapam (Grupo Espirita Omega). En el sur, en 
Coatzacoalcos, residia Ramón Celaya (quien donó libros para la formación de 
una biblioteca espiritista en la Ciudad de ~éxico) y un grupo espirita estaba 
establecido en la vecina población de Hidalgotitlán, a orillas del rio 
Coatzacoalcos.~ 

En términos generales, la expansión del espiritismo en el Estado de Veracruz 
mostró gran semejanza con la del protestantismo, al menos en términos 
geográficos, pues no disponemos de información suficiente como para compararla 
en términos sociales. En la década de 1870, fueron creadas congregaciones en 
Veracruz ("entre las mejores familias" del puerto), Orizaba (expandiéndose 
luego a poblaciones vecinas, entre los rancheros, obreros textiles e indigenas 
de la región circundante) y Jalapa. En los años 1880, en ~isantla (en la 
comunidad indigena); Tlacotalpam y San Andrés Tuxtla; el puerto de Tuxpan y 
los pueblos de rancheros y jornaleros de la Huasteca veracruzana. En la década 
de 1900, en Coatzacoalcos (comerciantes, trabajadores ferroviarios) y las 
comunidades campesinas de la región sur. ZD 

En el Estado de Tamaulipas, en tanto, la actividad espiritista tuvo un 
importante centro en Villa de Guerrero, en la frontera norte. El 6/4/1892 se 
estableció alli un circulo de estudios y práctica espirita. Fue elegido 
Presidente, "nuestro querido hermano" Crispín Jiménez.Z!4 A mediados de 1892 
se publicaba en Ciudad Guerrero, el periódico Azul, "campeón del Espiri tismo". 
Seguramente era publicado por ese circulo. ZB En esta época, el espirita l. 
Yáñez era Director de la Unión Fronteriza de Guerrero, semanario politico de 
ideas "progresistas". Publicó algunas comunicaciones tomadas de periódicos 
espiritas. A la muerte de Refugio l. González en Ciudad de ~éxico, enlutó sus 
columnas.~ En laredo, Tamaulipas, en tanto, a principios de 1892 se 

~1 la Ilustración Espirita, ~éxico, 19/5/1892, 27-28. 

ZD ~emoria del Segundo Congreso, 9, 18. 

ZD Bastian, Los Disidentes, 43, 60, 76, 99, 103-104, 106-113, 135, 147, 165, 
203, 207-208, 219, 227, 233, 234, 236-244, 267, 268, 278, 317, 318-319, 321, 
322. 

~ la Ilustración Espirita, ~éxico, 19/6/1892, 54. En 1889, Crispin Jiménez 
habia apoyado con un peso a la suscripción organizada por la Sociedad Espirita 
Central de la República para ayudar a los gastos del Congreso Espirita y 
Espiritualista Internacional de Paris. la Ilustración Espirita, ~éxico, 

19/9/1889, 158. 

ZD la Ilustración Espirita, ~éxico, 19/7/1892, 82. 

~ la Ilustración Espirita, ~éxico, 19/5/1892, 28; 19/6/1892, 54; 19/9/1892, 
120-121. 
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estableció formalmente el Circulo Allan Kardec. Como Presidente fue elegido 
Ignacio Reyes Zayas, y como Secretario, M. R. de Arellano. zu En 1907, varios 
centros espiritistas de laredo y San Antonio, Texas, fueron visitados por un 
delegado de la Junta Central de Ciudad de México, quien dió ade.~s algunas 
conferencias públicas. Por esa misma época, con motivo de la creación en la 
Ciudad de México de una biblioteca espiritista, doña Encarnación Olivo, de San 
Antonio, Texas, envió un donación de libros. En 1908, tres circulas estuvieron 
representados en el Congreso Nacional Espirita: un grupo de Ciudad laredo, 
Tamaulipas; el Circulo Allan Kardec de laredo, Texas; y un grupo espirita de 
San Antonio, TeKas.~ 

Desde la región central del Estado, enviaron su adhesión al Congreso de 1908 
el Circulo Fe, Esperanza y Caridad, de Ciudad Victoria, y un grupo espirita de 
Jaumave. Z39 

En el extremo sur del Estado, en tanto, en el puerto de Tampico, sabemos que 
la antigua espirita Guadalupe M. de Dorbecker falleció el 6/5/1891.'~ Olas 
más tarde, el 22/5/1891, el espiritista José Arrese leia una poesia de 
contenido espirita, de su autoria, en la velada fúnebre organizada por el Gran 
Circulo de Obreros de Tamaulipas en memoria de Emilio Rougler.~' 

6. Región del Pacifico Sur 

En el Estado de Chiapas, el MOvimiento espiritista experimentó una notable 
expansión con respecto a la década de 1870. Sabemos que a fines de 1889, el 
espirita José Maria Gonz~lez Elizondo -antes residente en la Ciudad de México
envió a la Ilustración Espirita, desde Chiapas, un articulo que fue publicado 
en enero de 1890.~' Al año siguiente, el 2/3/1891, un circulo fue instalado 
formalmente en Chiapa de Corzo. El acta fue suscrita por veinte socios de 
número. Por unanimidad de votos fue elegido Presidente, José Maria 6onz~lez 
Elizondo. El resto de la mesa dIrectiva quedó constituida por Constancia Ruiz, 
como Vicepresidente; Primo de Jesús Zenteno, Secretario; Angel Maria 
Castillejo, Tesorero; y Julián Viller, Bibliotecario.'~ A poco de haber sido 

~ la Ilustración Espirita, México, IQ/6/1892, 54. En 1888, Ignacio Reyes 
Zayas fue Incluido en la nómina de Félix M. Alvarez de los espiritistas 
destacados de la República. Revue Spirite, Paris, octubre 1888, nQ 20, 635-
636. 

2311 Memoria del Segundo Congreso, 6, 8, 18, 24. 

239 Memoria del Segundo Congreso, 8. 

.~ la Ilustración Espirita, México, 19/6/1891, 64 • .. , la 1 lustración Espirita, México, lQ/6/1891, 60-61. 

24' la 1 lustración Espirita, México, lQ/1I1890, 268-269, 287. 

.~ la Ilustración Espirita, México, 19/6/1891, 63. 
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establecido el circulo, una "escuela espirita" fue inaugurada en Chiapa de 
Corzo el segundo domingo de marzo de 1891. En esa ocasión se descubrió el 
retrato de Julián Grajales, "apostol del espiritismo" en la región, montado a 
caballo, en traje de charro. En la escuela se enseñaba la doctrina kardeciana 
a nlnOS menores de diez años.~ Pocos meses más tarde, el 1º/6/1891, La 
Ilustración informó que el cura de Chiapa de Corzo, Ramón Zepeda, no cesaba de 
calumniar al Espiritismo y sus adeptos en sus "pláticas doctrinales". Se 
negaba, además, a recibir como padrinos de bautismo a personas que profesaran 
esta creencia.~~ 

En Tuxtla Gutiérrez, la Sociedad Espirita San ~arcos se constituyó formalmente 
en los primeros meses de 1891. Estaba compuesta de 25 miembros. Como 
presidente honorario fue nombrado José ~aria González Elizondo.~ En 1891, 
otro circulo espirita estaba en funcionamiento en Simojovel.~7 En Cintalapa, 
en tanto, se encontraba el Circulo Espirita San Luis, establecido al parecer a 
principios de 1892. Se desempeñaba como presidente, Isaac T. ~aldonado, y como 
secretario, Leoncio Peña. El 9/2/1892, sus miembros nombraron como socio y 
presidente honorario a Refugio l. González.~ 

En cuanto al Estado de Oaxaca, a principios de 1889 y seguramente desde hacia 
algún tiempo, se publicaba en Oaxaca el periódico espirita La Esperanza. Uno 
de sus redactores era ~iguel ~araver Aguilar, bajo el pseudónimo de 
Revaram.2~ Colaboró también en La Ilustración Espirita de ~éxico entre 1889 
y 1892, destacando sus estudios biblicos. Aparentemente, estas colaboraciones 
las enviaba desde Oaxaca. Uno de los articulos publicados en febrero de 1892, 
fue escrito a bordo del "Relámpago", una "frágil navecilla" en la bahia de 
Puerto Angel, Oaxaca.r.D Gracias a que fue publicada en La Ilustración 

2~ La Ilustración Espirita, ~éxico, 1º/7/189I, 95. El poder del general 
Grajales comenzó a declinar con el traslado del Gobierno del Estado a Tuxtla 
Gutiérrez en 1892 y la paulatina pérdida de influencia en Chiapa de Corzo. 
Falleció algún tiempo más tarde, en 1894. Según recordó El Noticioso de Ciudad 
de ~éxico en su número del 12/12/1894, la muerte del general Grajales fue 
predicha por doña J. D. de Z. en Ciudad de ~xico, con seis dias de 
anticipación. La fa.ilia Grajales continuó ejerciendo un importante liderazgo 
politico en el siguiente medio siglo. 8enjaain, op. cit., 62-63, 66-67, 125, 
163, 225-226 y 263-283. La Sombra de Hidalgo, ~éxico, 16/12/1894, 4. 

... La Ilustración Espirita, ~éxico, 1º/6/189I, 64. 

... La Ilustración Espirita, ~éxico, 1º/6/1891, 63. 

.47 La Ilustración Espirita, ~éxico, 1º/1/1892, 262. 

... La Ilustración Espirita, ~éxico, 1º/4/1892, 350; 1º/9/1892, 125-126. 

2~ La Ilustración Espirita, ~éxico, 1º/4/18B9, 366-370 y 381. 

r.D La Ilustración 
~araver Aguilar fue 
Federal. Infor.ado 

Espirita, ~éxico, 1º/2/1892, 295-297. En 1919, ~iguel 

elegido Gran Maestro de una Gran Logia Unida del Distrito 
de que habia sido victi.a de un engaño, renunci6 de 
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Espirita, sabemos también que en el puerto de Salina Cruz, el medium Carlos 
Cuarten recibió una comunicación del espiritu de Antonio.~l En 1906, se 
publicó en la Ciudad de OaMaca la novela Iduma, obtenida medianimicamente por 

el escritor y medium George Dubois. Ejemplares de la obra fueron enviados a 
Ciudad de MéMico por el espiritista Francisco león.2~ En 1908, una 
agrupación espirita de la ciudad de OaMaca estuvo representada en el Congreso 
Nacional en la Ciudad de MéMico. 2" 

Aunque no hemos podido identificar el Estado al que pertenecian, mencionamos 
aqul también a los espiritas del Centro Espirita la Paz, de Alcoy, quienes en 
1889 publicaron dos hojas dirigidas "Al Dr. y Director de la Revista de Alcoy" 
y "Al Eco de Alcoy y a la prensa católica" .... En Zempoalteptl residla Pedro 
Wesley (seguramente un pseudónimo), quien se describió como un "oscuro 
subscriptor" de La Ilustración Espirita que vivla "rodeado de la naturaleza y 
entregado a la agricultura". El 27/10/1889 escribió al periódico, apoyando con 
argumentos históricos la posición sustentada por uno de sus redactores en una 
polémica con un periódico protestante sobre el carácter unitario o trinitario 
de Dios.~· Por último, en Coatepec (localidades con este nombre eMisten en 
Veracruz, Puebla y Estado de MéMico) residla Arturo Bueno, quien en 1889 apoyó 
con dos pesos a la suscripción organizada por la Sociedad Espirita Central de 
la República para ayudar a los gastos del Congreso Espirita y Espiritualista 
Internacional de Parls.~ 

7. La Sociedad Espirita Central de la República 

Sobre la década de 1880, época en que la Sociedad permaneclo inactiva, el 
Presidente saliente de la misma, Alfonso Herrera, afirmó en su informe rendido 
el 20/12/1891: "Hacia algunos años que las labores de nuestra asociación 
estaban paralizadas, algunos de sus miembros mAs entusiastas hablan 
desencarnado, otros estaban ausentes de la capital, y el desaliento habla 
invadido a muchos: en vano nuestro [hermano Refugio l. Gonzálezl se esforzaba 
en inspirarles la fe en el triunfo de nuestra causa, y el entusiasmo en la 

inmediato, entregando todos los documentos a la verdadera Gran Logia Unida. 
Manuel Esteban Ramlrez, Apuntes sintéticos sobre la masonerla en MéMico 
durante los años de 1806 a 1921, MéMico, Talleres Linotipográficos Soria, c 
1922, 35-36. 

~I La Ilustración Espirita, MéMico, 1Q/3/1890, 327. 

.~ El Siglo Espirita, MéMico, 6/9/1906, 7; 27/12/1906, 4; 20/1/1907, 23; 
20/2/1907, 69-70; 20/4/1907, 161-162; 30/5/1907, 230. 

... Memoria del Seoundo Conoreso, 8. 

2 .. La Ilustración Espirita, MéMico, 1QI7/1889, 96. 

2" La Ilustración Espirita, MéMico, 1Q/12/1889, 239-241. ... La Ilustración Espirita, MéMico, lQ/11/18B9, 224. 
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propaganda; inútilmente convocaba a juntas que nunca se verificaban por falta 
de número: el fuego sagrado parecia próximo a extinguirse y asi pasaban los 
meses y los años, aumentándose el desaliento y arraigándose más y más cada dia 
la creencia de que aún no sonaba en el reloj eterno la hora en que nuestra 
sublime filosof1a se propagara en México".'" 

Esta situación comenzó a revertirse seguramente a fines de 1888, pues con 
fecha 25/2/1889, José B. Aragón, en su calidad de Presidente de la Sociedad 
Espirita Central de la República, y Epitacio Alvarez, co.o su Secretario, 
convocaron a todos los socios de número residentes en la Ciudad de México, a 
la celebración de una sesión extraordinaria que tendria lugar en la calle de 
Leandro Valle número 4, a las 6 de la tarde del dia 25 del siguiente mes de 
marzo. El propósito de esa reunión seria "ponernos a la altura conveniente 
para marchar a la par con todos nuestros her.anos existentes hasta hoy en el 
planeta" .... Ese .ismo 25/2/1889, José B. Aragón re.itió una carta dirigida a 
Refugio l. González, director de La Ilustración Espirita, solicitándole que 
publicara dicha convocatoria.~ 

El 4/3/1889, 
Central de 
dedicado a 
magnética .... 

falleció Antonio l1eyer, socio de número de la Sociedad Espirita 
la República. "Fuerte y experimentado" magnetizador, se habia 
desarrollar sonámbulas que le ayudaran en la curación 

Una semana antes de que se realizara la anunciada sesión extraordinaria, 105 
socios Refugio l. González y Lic. Magin Lláven, en sesión del 18/3/1889, 
sometieron a la deliberación de la Sociedad Espirita Central las siguientes 
proposiciones: 

1ª Adoptar en todas sus partes las conclusiones aprobadas por el pri.er 
congreso internacional espirita reunido en Barcelona. 
2ª En el caso de ser aprobada la anterior proposición, publicar en La 
Ilustración Espirita dichas conclusiones para conocimiento de todos los 
centros espiritas de la República. 
3ª Remitir, "con atento oficio", un ejemplar de La Ilustración al sr. 
Vizconde de Torres Solanot, presidente del referido Congreso. M' 

A las 6 de la tarde del 25/3/1889 se efectuó la anunciada sesión 
extraordinaria. Después de haber dado lectura y haber aprobado el acta de la 
sesión anterior, se procedió a dar lectura de las proposiciones presentadas 
por los sres. socios General Refugio l. González y Lic. Magin Lláven, las que 
fueron aprobadas sin discusión, por unani.idad. El acta de esta sesión fue 

257 La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1892, 261. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1889, 345. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1889, 345 • 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1889, 381. 

26. La Ilustraci ón Espirita, México, lQ/4/1899, 377-379. 
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firmada por José B. Aragón, Presidente; Epitacio Alvarez, lQ Secretario, y 
Enrique Aragón, 2Q Secretario.~ 

Poco después, con motivo de cumplirse un nuevo 
desencarnación de Allan Kardec, la Junta Directiva de 
Central organizó el 31/3/1889, una velada en su honor.~ 

aniversario 
la Sociedad 

de la 
Espirita 

Con fecha lQ/4/18B9, Laureana Wright de Kleinhans, Refugio l. GonzAlez y Magin 
LlAven, integrantes de una Comisión nombrada por la mesa de la Sociedad 
Espirita Central para presentar dictamen sobre los medios que deberian 
emplearse para IIlevantar el espi ri tu de asociaci ón entre los adeptos ", 
presentaron un informe de la situación en que se encontraba el Espiritismo. En 
ese informe reconocieron que, después de nueve años de suspensión de los 
trabajos tanto de La Ilustración Espirita como de la propia Sociedad, 
advertian un "lamentable indiferentismo" entre los antiguos creyentes y un 
desconocimiento, aún de la propia e_istencia de la Sociedad, entre los nuevos 
espiritas. Dado que éstos últimos constituian la mayor parte de los adeptos, 
se hacia por tanto necesario que 105 pocos "veteranos del Espiritismo" que aún 
e_istian, se encargaran de organizar y regularizar los nuevos centros. La 
comisión, en consecuencia, sometió a la deliberación de la Sociedad las 
siguientes proposiciones: primero, dirigir una e_citativa a los adeptos del 
Espiritismo residentes en todas las localidades de la República para que 
formaran grupos y, una vez regularizados, establecieran relaciones con "este 
centro", tal como indicaban las conclusiones del Congreso Internacional de 
Barcelona de 1888, aceptadas por la Sociedad. Para evitar problemas de mala 
interpretación, se recomendó, asimismo, que en ese llamado se insertara la 
circular del 8/11/1875 publicada el lQ/12/1875, que definia con precisión cuAl 
era el papel de la Sociedad Espirita Central. Segundo, se propuso remitir esta 
e_citativa a La Ilustración Espirita para su publicación.~ 

Estas propuestas fueron aprobadas por unani.idad a principios de abril. Con 
fecha 8/4/1889, Refugio l. GonzAlez y, al parecer, Enrique Aragón, remitieron 
una nota al hermano Presidente de la Sociedad para que publicara este acuerdo, 
con inserción de la circular, "por ser hoy más que nunca apremiante la 
necesidad de que todos los centros y circulas se regularicen y den 
conOCImiento a esta sociedad de su existencian.~ 

A fines de abril, la Junta Directiva de la Sociedad Espirita Central recordó a 
todos los socios de número que el dia 6/5/1889 tendria lugar la sesión mensual 
destinada a tratar los "negocios relativos a la marcha y progreso de la misma 
Sociedad", recomendando la necesaria y puntual asistencia a las 6 en punto de 

... La Ilustración Espirita, Mé_ico, lQ/3/IB89, 345; lQ/4/1889, 377-379. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1889, 32 • 

.... La 1 lustran ón Espirita, Mé_ico, lQ/6/1889, 59-60. 

"'" La Ilustraclón Espirita, Mé_ico, lQ/b11889, 60. 
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la tarde.~ 

En el mes de junio, el Lic. Joaquin Calero aparece como Presidente de la 
Sociedad Espirita Central. En sesión del 17/6/1889, la Sociedad se reunió para 
acordar la representación y participación que este Centro tendría en el 
Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de Paris. Se acordó: 

1 Nombrar y autorizar ampliamente al Sr. Lic. Rafael de Zayas Enriquez, 
como representante de la Sociedad Espirita Central de la República 
Mexicana. 
11 Nombrar al Sr. D. Tomás Hernández Aguirre como Tesorero para la 
concentración de fondos con que voluntariamente contribuyeran los 
espiritas de la Capital y de los Estados, para los gastos del Congreso. 
111 Nombrar una Comisión compuesta por la Sra. Laureana Wright de 
Kleinhans, General Refugio l. González, Lic. Magin Lláven y Sr. José B. 
Aragón, para que hiciera y remitiera al representante Sr. de Zayas 
Enriquez, la historia del Espiritismo en la República, asi como todos 
los antecedentes que sobre esto le fueran necesarios para el desempeño 
de su cometido. 

Con fecha 19/6/1889, 
remitió este acuerdo 
fuera publicado.~7 

el Lic. Joaquln Calero, Presidente de la Sociedad, 
al Director de La Ilustración Espirita, rogándole que 

El 3/8/1889, falleció Agustin Padilla, ~iembro fundador de la Sociedad 
Espirita Central.~ 

El 19/11/1889, La Ilustración informó que la Sociedad habia remitido a los 
organizadores del Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de Paris, 
la suma de 400 francos obtenidos de la suscripción pública. El sobrante fue 
depositado en la Caja de la Sociedad, esperando completar la suma de otros 100 
francos.~ 

En sesión del 30/12/1889, el Lic. Joaquin Calero procedió a dar lectura a su 
Memoria como Presidente de la Sociedad Espirita Central de la República, de 
conformidad con la Atribución VIII, Fracción V, de su Reglamento.~ En esa 
misma seslon, la Sociedad Espirita Central procedió a renovar los oficios de 
la Junta Directiva, resultando elegidos: Alfonso Herrera, Presidente; sra. 
Laureana Wright de Kleinhans, Vicepresidente; Lic. Magin Lláven, 
Vicepresidente; Lic. Joaquin Calero, Secretario; José B. Aragón, Secretario; 
Epitacio Alvarez, Secretario; Rafael Campillo, Tesorero; y General Refugio l. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/5/1889, 31. 

~7 La Ilustración Espirita, México, 19/7/1889, 93-94. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/9/1889, 160. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/11/1889, 224. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/2/1890, 286 bis-287 bis. 
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González, Bibliotecario. En dicha sesión se acordó que los vocales de la Junta 
Directiva serian nombrados en la siguiente sesión. El acta o comunicado en que 
se dejó constancia de esta renovaClan, fue firmada por Joaquln Calero y 
Epitacio Alvarez, Presidente y Secretario salientes.~l 

la información sobre las actividades de la Sociedad durante 1890 es muy 
escasa. Solo sabemos que el 17/7/1890, la Sociedad Espirita Central remitió a 
P. G. leymarie, para gastos del Congreso, la suma de 100 francos.~ A esto 
debemos agregar que las elecciones de la nueva Junta Directiva que deblan 
efectuarse a fines de 1890, fueron postergadas -debido a causas que 
desconocemos- hasta marzo de 1891. 

En efecto, en sesión del 11/3/1891, la Sociedad Espirita Central procedió a 
efectuar la renovación de oficios, siendo elegidos: General Refugio l. 
González, Presidente honorario ad vitam; Alfonso Herrera, Presidente activo; 
sra. Laureana Wright de Kleinhans, Vicepresidente; lic. Magln Lláven, 
Vicepresidente; José B. Aragón, Secretario lQ; Epitacio Alvarez, Secretario 
2Q; Agustln Monteagudo, Secretario 3Q; Antonio Santoyo, Tesorero; y General 
Refugio l. González, Bibliotecario. Se acordó que los vocales de la Junta 
Directiva serian nombrados en la primera sesión del nuevo año social.7.n 

Pocos dias más tarde, en la noche del 31/3/1891, la Sociedad Espirita Central 
de la República solemnizó, en una velada literaria que tuvo lugar en la casa 
número 10 de la 13 Avenlda Poniente, el XXII Aniversario de la desencarnación 
de Allan Kardec. Algunos meses después, se aseguró que habla sido la primera 
vez en México que se celebraba tal acontecimiento, lo cual era evidentemente 
un error.~4 

El lQ/10/1891, La Ilustración Espirita informó que la Sociedad Espirita 
Central habla hecho a Barcelona un pedido de mil ejemplares de cada una de las 
Hojas de Propaganda que mensualmente publicaba en aquella ciudad la Unión 
Internacional Escolar-Espiritista, para ser repartidos gratis en toda la 
República.~ 

En ese mismo mes de octubre, el tesorero Antonio Santoyo presentó a la 
Sociedad Espirita Central de la República un Informe del estado que guardaba 
el fondo, con un Corte de Caja de los meses de julio, agosto y septiembre.~· 

El lQ/ll/1891, La Ilustración Espirita informó que la Sociedad Espirita 

~. la Ilustración Espirita, México, lQ/2/1890, 285 bis-28b bis. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/8/1890, 126. 

La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1891, 355. 

V4 La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1891, 5-6; lQ/l/1892, 261. 

V~ La Ilustración Espirita, México, lQ/10/1891, 187. 

La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/1891, 214. 
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Central habia acordado establecer un Gabinete de Lectura y que estaba en 
b~squeda de un 10cal.V7 Al mes siguiente, el lQ/12/1891, quedó abierto al 
público el Gabinete de Lectura, en Calle Verde. Sin perjuicio de que la 
Sociedad Espirita Central fuera comprando con sus fondos el mayor número 
posible de obras espiritas, se invitó a los hermanos a que hicieran 
donaciones. Algunos dias más tarde, en su Informe presentado como Presidente 
de la Sociedad Espirita Central, Alfonso Herrera agradeció al Tesorero Antonio 
Santoyo por el empeño que habia tomado en la instalación del Gabinete.V. 

En la sesión del 20/12/1891, Alfonso Herrera rindió su Informe como Presidente 
de la Sociedad Espirita Central. Afirmó que "gracias a Dios una reacción 
favorable comienza a iniciarse. Desde principios de este año nuestras sesiones 
se han verificado con bastante regularidad, mensuales primero, después han 
tenido verificativo cada quince dias, y el n~mero de socios que han concurrido 
a ellas, ha ido progresivamente creciendo". Agregó que con el objeto de 
adquirir fondos para la propaganda, la Sociedad habia suplicado a los hermanos 
que contribuyeran mensualmente con la cantidad que gustaran y "con 
satisfacción" manifestó que "casi todos" se habian asignado alguna cuota. 
Informó, además, que a moción del hermano Villanueva, la Sociedad habia 
acordado establecer una clase teórico práctica de magnetismo animal bajo la 
dirección del presidente honorario, General Refugio l. González. Por estar ya 
aprobadas las bases para la instalación de dicha clase, anunció que 
próximamente se abriria al p~blico.~ 

En esa misma sesión, la Sociedad Espirita Central procedió a la renovación de 
los oficios de su Mesa directiva para el año 1892. Fueron elegidos: Laureana 
Wright de Kleinhans, Presidente; Alfonso Herrera, lQ Vicepresidente; Luis G. 
Rubin, 2Q Vicepresidente; Francisco Bocea, lQ Secretario; Dr. Juan N. Arriaga, 
2Q Secretario; Amaury González, 3Q Secretario; Antonio Santoyo, Tesorero; y 
Sra. Rita Tena, Bibliotecaria. El acta de] renovación de oficios, fechada el 
20/12/1891, fue firmada por Alfonso Herrera y José B. Aragón, Presidente y 
Secretario salientes, respectivamente.~ 

El lQ/1/1892, La Ilustración Esoirita informó que, por acuerdo de la Sociedad 
Espirita Central, habia quedada instalada la Academia de Magnetismo teórico 
práctico. Anunció que podrian concurrir todos los hermanos que desearan 
hacerlo, previa postulación del interesado por uno o dos socios. Una vez 
aceptado por la Sociedad, el mismo socio postulante le informaria respecto de 
la persona y el lugar al que deberian concurrir. a • 

En ese mismo número, La Ilustración publicó un aviso del nuevo Presidente de 

V7 La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/1891, 213. 

v. La Ilustración Espirita, México, lQ/12/1891, 244; lQ/l/1892, 262. 

%7'f La Ilustración Espirita, México, 1Q/1I1892, 261-263. -La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1992, 261. 

a. La Ilustración Espirita, México, lQ/1/1992, 272. 
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la Sociedad Espirita Central -es decir, Laureana Wright de Kleinhans-, en el 
que suplicaba a los socios de número que asistieran con puntualidad a las 
sesiones que se celebraban los domingos lQ y 3Q de cada mes, a las 10 de la 
mañana en el lugar acostumbrado. Las personas que no lo hicieran sin presentar 
antes una excusa aceptable serian consideradas como dimisionarias y, en 
consecuencia, borradas del cuadro de miembros de la Sociedad. 3a 

El 31/3/1892, la Sociedad Espirita Central efectuó, en el Salón de Juntas de 
la Sociedad de Conductores, Calle de Santa Isabel núm. 8, una velada en honor 
de Allan Kardec. 3a 

El lQ/5/1892, La Ilustración Espirita informó que, en la creencia de que con 
la cooperación de los espiritas dise.inados en todo el pals podrla formarse 
una Estadistica del número de creyentes, la Sociedad Espirita Central les 
habla encargado suplicaran empeñosamente a todos los Presidentes de Sociedades 
y Centros y a los agentes y suscritores con los que La Ilustración estaba en 
relaciones, tuvieran la amabilidad de remitir a la Sociedad, por conducto del 
periódico, una lista de los creyentes que hubiera en el lugar en el que 
residlan y de los que supieran que existlan en las localidades inmediatas, 
indicando nombre, apellido, profesión y lugar de residencia, aún de aquellos 
que fueran "creyentes vergonzantes'l, puesto que el objeto era formar una 
estadlstica que en ningún caso seria publicada. La idea era que ésta fuera 
poniéndose al dla con los que fueran ingresando. 3M 

A fines de ese mes, el 31/5/1892, Antonio Santoyo, Tesorero 
Espirita Central, presentó ante la Junta Directiva, para su 
Corte de Caja y los comprobantes respectivos correspondientes 
enero a mayo de 1892.3n Este Corte de Caja fue aprobado 
6/6/1892, según dejó constanCia el Secretario J. N. Arriaga.~ 

de la Sociedad 
aprobación, el 
a los meses de 

en sesión del 

El 17/8/1892, la Junta Directiva de la Sociedad participó el fallecimiento del 
General Refugio l. González, "Presidente honorario perpetuo de dicha Sociedad 
y ferviente Apostol de la filosofla Kardeciana". Fueron oradores en los 
funerales efectuados ese mismo dla, Alfonso Herrera, Luis G. Rubln, Lic. Magln 
Lláven y Epitacio Alvarez.~ 

Con fecha 3/9/1892, el Tesorero Antonio Santoyo presentó ante la Sociedad 
Espirita Central, para su aprobación, el Corte de Caja y los comprobantes 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1892, 261. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1892, 4-5. 

3M La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1892, 28 • 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1892, 79-80. 

30 La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1892, 80. 

.., 
La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1892, 113, 116-120. 
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respectivos correspondientes a los meses de junio a agosto de 1892.~ Con 
fecha 6/9/1892, una copia de este informe fue certificada para su publicacion 
por Antonio J~uregui (hijo), nuevo Secretario de la Sociedad Espirita 
Central,~ cargo para el que habia sido designado seguramente en reemplazo 
de Francisco 80cca, fallecido el 8/2/1892.~ 

En sesion del lQ/l/1893, la Sociedad Espirita Central de la República Mexicana 
procedió a efectuar las elecciones de la Junta Directiva, resultando elegidos: 
Magin Ll~ven, Presidente; Luis G. Rubin, lQ Vicepresidente; Laureana Wright de 
Kleinhans, 2Q Vicepresidente; Félix Alvarez, lQ Secretario; Heriberto Barrón, 
2Q Secretario; Epitacio Alvarez, 3Q Secretario; Vicente 8alc~rcel, 

Bibliotecario; Wenceslao Briceño, lQ Vocal; Francisco Martinez de Quevedo, 2Q 
Vocal; y Atanasio Villanueva, Tesorero. Con fecha 4/1/1893, Laureana Wright de 
Kleinhans y Antonio J~uregui hijo, Presidente y Secretario salientes, 
respectivamente, comunicaron a Moisés Gonz~lez, director de La Ilustración 
Espirita, el resultado de estas elecciones.~' 

En concordancia con las resoluciones del Primer Congreso Internacional 
Espiritista de Barcelona, en marzo de 1893 la Sociedad Espirita Central 
procedió a establecer el Centro Nacional de Relaciones, resultando electos un 
Presidente, Lic. Magin Ll~ven, y diez vocales: Dr. Alfonso Herrera, Dr. Daniel 
Vergara López, Dr. Juan N. Arriaga, Lic. José de la Paz Alvarez, Luis G. 
Rubin, Salustiano Carranza, Eduardo Ducoing, Epitacio Alvarez, Atanasio 
Villanueva y Félix M. Alvarez. Posteriormente el Centro se reorganizó como 
sigue: Magin Ll~ven, Presidente; Alfonso Herrera, Vicepresidente; Félix M. 
Alvarez, 1º Secretario; Salustiano Carranza, 29 Secretario; Atanasia 
Villanueva, Tesorero; José de la Paz Alvarez, Daniel Vergara López, Juan N. 
Arriaga, Luis G. Rubin, Epitacio Alvarez y Eduardo Ducoing, Vocales. El 
6/4/1893 se organizaron once comisiones, cada una a cargo de uno o dos 
miembros. Las comisiones fueron distribuidas del siguiente modo: Gran Bretaña 
y sus colonias, Dr. Alfonso Herrera; Estados Unidos de América, Dr. Daniel 
Vergara López; Francia, sus colonias, Bélgica y Suiza, Luis G. Rubin y Eduardo 
Ducoing; Paises Germ~nicos, Félix M. Alvarez; Italia, Lic. José de la Paz 
Alvarez; España, sus colonias y Portugal, Salustiano Carranza; Centro y Sud 
América, Lic. Magin Ll~ven; Distrito Federal, Epitacio Alvarez; Estados de 
Oriente, Lic. Magin Ll~ven; Estados del Norte, Salustiano Carranza; y Estados 
del Centro y del Sur, Luis G. Rubin.~ 

Con fecha 7/5/1893, Félix M. Alvarez presentó ante la Sociedad Espirita 
Central, bajo el nombre de '"Dictamen de la Minoda'", un proyecto de 
reorganización de la misma, con miras a establecer el mutualismo entre los 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/10/1892, 157-158. 

- La Ilustración Espirita, México, lQ/10/1892, 158. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1892, 328 • 

20. La Ilustración Espirita, México, lQI2/1893, 55-56. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1893, 178-179. 
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socios. La propuesta fue rechazada.~ 

VI LA AUTORREGULACION DEL MOVIMIENTO ESPIRITISTA 

J. Milton Yinger ha puesto de relieve el proceso de desarrollo de las sectas, 
Que de ser "sectas carismáticas" en plena formación, pasan a ser "sectas 
establecidas", las que posteriormente se institucionalizan, convirtiéndose en 
denominaciones o iglesias. En la fase sectaria, el grupo se encierra y se 
separa del mundo, permitiendo una estructura de plausibilidad que garantiza el 
exito de la socialización de la primera generación de conversos. 
Posteriormente se lnicia la fase de apertura al mundo y de instituciona
lización, convirtiéndose en una denominación o iglesia. 1 Aunque ya hemos 
hecho ver las diferencias existentes entre las sectas religiosas (como las 
estudiadas por Wilson y Yinger) y las filosófico religiosas, resulta de gran 
utilidad la distinción que Yinger hace entre el tipo carismático de 
organización y el institucional. Hemos dividido, en consecuencia, los 
reglamentos de las sociedades espiritistas en carismático-morales (propio de 
los clrculos privados, casi siempre organizados en torno a una familia) y 
furmal~-institucionales (con una estructura muy similar a la de un club social 
o literario). 

l. Reglamentos carismático-morales 

El primer reglamento por nosotros conocido data del 31 de octubre de 1868 y 
corresponde a una comunicación obtenida de los Esplritus Protectores en un 
c!rculo de Guadalajara. Fue publicado bajo el titulo: "Reglamento en cOllpendio 
de las bases que deberán adoptar los adeptos y creyentes, en los estudios de 
la doctrina espirita y que podrán modificar según lo exijan las 
circunstancias". Sus 12 artlculos estaban dirigidos no sólo a la mejor 
organización de cada circulo, sino sobre todo a la educación MOral e 
intelectual de sus miembros. Comenzaba aconsejando: "Todo hermano de buena 
voluntad y serio pondrá de su parte los medios necesarios a fin de instruirse 
si quiere ser medium, en las distintas aptitudes que cita Mr. Allan Kardec 
para la facultad, imponiéndose de los escollos que al practicar pueden 
presentarse; e igualmente aquellos en quienes únicamente sea bastante su 
aptitud para comprender con sólo analizar, comparar y juzgar de las ventajas 
morales e intelectuales que esta doctrina presenta. Deben de preferencia 
reunir grupos pequeños que no pasen de seis a ocho hermanos, comprendidos los 
mediums, a fin de conseguir una perfecta unidad de pensamiento" (art. lQ). 
Cada grupo nombrarla "al hermano más serio e ilustrado, y sobre todo que su 
conducta sea buena," para que hiciera de prpsidentp (art. 2Q). "A nadip sp 
admitp de pspectador, salvo quP spa bastante conocido por su seriedad, buena 
fe, imparcialidad y buena conducta" (art. 8Q). Las reuniones podrlan 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1893, 212-214. 

J. Milton Yinger, The Scientific Study of Religion, 
1970. Citado por Gilberto Giménez, "El debate actual 
religión", pn Giménez, Identidades religiosas, 14-15. 

Londres, MacMillan, 
sobre modernidad y 
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que de ser "sectas carismáticas" en plena formación, pasan a ser II sectas 
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exito de la socialización de la primera generaclon de conversos. 
Posteriormente se inicia la fase de apertura al mundo y de instituciona
lización, convirtiéndose en una denominación o iglesia.' Aunque ya hemos 
hecho ver las diferencias existentes entre las sectas religiosas (como las 
estudiadas por Wilson y Yinger) y las filOSófico religiosas, resulta de gran 
utilidad la distinción que Yinger hace entre el tipo carismático de 
organización y el institucional. Hemos dividido, en consecuencia, los 
reglamentos de las sociedades espiritistas en carismático-morales (propio de 
los circulas privados, casi siempre organizados en torno a una familia) y 
formal-institucionales (con una estructura muy similar a la de un club social 
o literario). 

1. Reglamentos carismático-morales 

El primer reglamento por nosotros conocido data del 31 de octubre de 1868 y 
corresponde a una comunicación obtenida de los Espiritus Protectores en un 
circulo de Guadalajara. Fue publicado bajo el titulo: "Reglamento en compendio 
de las bases que deberán adoptar los adeptos y creyentes, en los estudios de 
la doctrina espirita y que podrán modificar según lo exijan las 
circunstancias". Sus 12 articulas estaban dirigidos no Sólo a la mejor 
organización de cada circulo, sino sobre todo a la educación moral e 
intelectual de sus miembros. Comenzaba aconsejando: "Todo hermano de buena 
voluntad y serio pondrá de su parte los medios necesarios a fin de instruirse 
si quiere ser medium, en las distintas aptitudes que cita MI'. Allan Kardec 
para la facultad, imponiéndose de los escollos que al practicar pueden 
presentarse; e igualmente aquellos en quienes únicamente sea bastante su 
aptitud para comprender con Sólo analizar, comparar y juzgar de las ventajas 
morales e intelectuales que esta doctrina presenta. Deben de preferencia 
reunir grupos pequeños que no pasen de seis a ocho hermanos, comprendidos los 
mediums, a fin de conseguir una perfecta unidad de pensamiento" (art. lQ). 
Cada grupo nombraria "al hermano más serio e ilustrado, y sobre todo que su 
conducta sea buena," para que hiciera de presidente (art. 2Q). "A nadie se 
admite de espectador, salvo que sea bastante conocido por su seriedad, buena 
fe, imparcialidad y buena conducta" (art. 8Q). Las reuniones podrian 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1893, 212-214. 
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efectuarse a cualquier hora, aunque era más conveniente en la noche. La 
duración de los trabajos sería de 2 a 3 horas, salvo que los hermanos pudieran 
trabajar por más tiempo (art. 4Ql. Las sesiones serían "por ahora" diarias. A 
la siguiente noche se analizaría y pasaría en limpio "lo que rigurosamente se 
encuentre digno y conforme a los principios de la ciencia, de la moral y de la 
razón". En cada grupo habría dos libros, uno para "borrador de evocaciones" y 
otro "en 1 impia ori gi nal" (art. 5Q). Antes de evocar a los espt ri tus, "se 
pondrán en oración sincera dictada con las palabras que más puedan 
privadamente servir para elevar el alma a Dios". Esta era lila mAs importante e 
indispensable!! condición (art. 3Q). "Procuraréis marchar con circunspección y 
juicio al formular vuestros diálogos con los espíritus, pues de otra manera os 
expondréis a ser burlados por los espíritus engañadores, que no teniendo otro 
deseo se sirven de palabras halagüeñas y muchas veces falsas. En general 
unidad, armonía de ideas y respeto" (art. 12Ql. Al final de cada sesión, se 
debería dar gracias a Dios (art. 10Ql. Todos los grupos se pondrlan de acuerdo 
para contribuir a la formación de un periódico semanario o quincenal, "que 
contenga lo más notable por su autenticidad, sana moral e irreprochable 
lenguaje y contenga un fondo de verdad que no ofrezca ningún flanco a la 
critica de gentes mal inclinadas e interesadas en mantener a los hermanos en 
la ignorancia" (art. 6Ql. El periódico contendrla la traducción de toda la 
doctrina ya publicada por "vuestro hermano el presidente Allan Kardec" (art. 
7Ql El periódico se redactarla en un lenguaje que no hiriera "a ningún hermano 
de los no espiritas." Recomendó "moderación, valor, constancia, fe en los 
principios y discusión razonada" (art. 9Q). "Cuando ya sea conocida en 
Guadalajara esta doctrina, emprenderéis con gusto la tarea de obrar hacia 
todos los seres que sufren en la miseria tanto moral como material, 
impartiendo el consuelo con el concurso de vuestros hermanos espíritas, y 
prodigando los auxilios que os inspire la caridad bien entendida" (art. 
llQ l .2 

Un nuevo reglamento, de 26 artículos, fue recibido del Espíritu de Bonchamps 
el 17 de noviembre del mismo año, bajo el nombre de "Reglamento para una 
sociedad espírita que se halla en un estado incipiente". En este reglamento se 
hizo más claro aún la tendencia a encauzar moralmente la vivencia filosófico
religiosa de cada creyente: "Lean cuando menos una media hora antes de abrir 
la sesión, cualquier libro sobre la doctrina, pudiendo ser mejor el evangelio 
de Allan Kardec, y procurando que esta lectura llegue al fondo del corazón" 
(art. 1Ql. "Que no se permitan actos contra la sociedad, ni se falte al 
respeto a los Esplritus que tienen la misión de dirigirlos" (art. 2Ql. "Que 
las oraciones sean emanadas del corazón y no simples recitados orales en que 
ninguna parte toma el alma" (art. 3Ql. "Cuando algún Espíritu se presente 
implorando preces, no las nieguen. Esta es una caridad cuyos tamaños [Uds.] no 
comprenden todavía" (art. 4Ql. "Si no quieres que tus protectores te 
abandonen, sigue sus consejos, pues a más de hacerlo por el bien material 
tuyo, lo hacen para ejemplo de la humanidad" (art. 5Ql. "Cuando haya algún mal 
elemento que no puedas conocer, pide a los buenos Espíritus que lo alejen, y 
ellos ayudados por la oración lo harán" (art. 6Ql. "No ceses de predicar la 
doctrina inculcándola en el corazón de tu familia" (art. 7Ql. "Constancia, 
paciencia, fe, valor y sobre todo caridad, les harán conocer la verdad" (art. 

2 La Ilustración Espírita, México, 15/2/1872, 5. 
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BQ). "En tus primeras sesiones, no admitas extraños a la creencia ll (art. 9Q,. 
"Prepara todos los días tu sesión con la lectura que te aconsejo, y ademAs 
pide la asistencia divina con una pequeña oración emanada del fondo del alma" 
(art. 10Q). "Busca un medium ya forllado para que éste a su vez te ayude a 
adquirir este don" (art. llQ). "No permitas, ni hagas preguntas ociosas, 
fútiles ni de interés material; ni mucho menos que sean las mentales seguidas, 
porque implican desde luego duda en la presencia de los que jamAs los han de 
abandonar" (art. 12Q). "No se reunan en sesión sino de noche, y sólo dos 
horas" (art. 13Q). "Guarden orden en sus preguntas que tiendan a investigar la 
verdad sobre la doctrina y que no se hagan éstas por muchos a la vez" (art. 
14Q). "Tú serAs presidente de la sesión y después de advertir la gravedad del 
acto, puedes dirigir la palabra a los Espíritus amigos y protectores" (art. 
15Q). "Cuando se presente el Esplritu de un pariente tuyo o de alguna persona 
que te fue querida en este mundo, no le preguntes su estado, porque te 
e.pondrAs a no saber la verdad. Esta es una pregunta imprudente y que se hace 
con frecuencia" (art. 16Q). "Lleva a tu casa sólo a los creyentes para que no 
te dañen" (art. 17Q). "Al concluir la sesión y al recogerse, no olviden dar 
gracias a Dios y orar por los Esplri tus que sufren" (art. 18Q). "Ayúdate 
siempre de aquellos que en la doctrina han progresado mAs que tú; sus consejos 
no serAn suyos, sino inspirados por Dios para el bien de la humanidad" (art. 
19QI. "Cuando ya te veas favorecido por los buenos Esplritus no te llenes de 
orgullo; esto es sembrar la manzana de la discordia entre aquellos que deben 
fraternizar por la misma verdad que han encontrado". "Nadie es superior a 
otro; en este punto hermanos son y callO tales deben tratarse" (art. 20Q). "De 
algunas faltas que tengas, los buenos Espíritus te advertirAn, para que no 
sigas de nuevo en ellas; saben que eres humano y esto te disculparA" (art. 
21Q). "Cuanto puedas hacer por la propagación de la doctrina, y no lo hagas, 
te harA reo para el Esplritu de los Espíritus" (art. 221. "Sigue los consejos 
de quien en ésto sabe mAs que tú" (art. 231. "No permitas que tu familia haga 
evocaciones para saciar su sorpresa y curiosidad ll (art. 24). llOren siempre 
para que no sean distraídos de sus trabajos, por el engaño de los malos 
Esplritus, o por la envidia de los .. alas humanos" (art. 25). "Este [artículo] 
se reduce a tres palabras: Alerta en las pruebas" (art. 26).' 

Al dla siguiente, el 18 de noviembre de 1868, el Espiritu de Palowski dictó un 
"Reglamento para hacer la propaganda espirita", que en 12 articulas dio 
algunos útiles consejos, la mayor parte en farOla de mAximas: "Hablad a los 
incrédulos con el corazón'l (art. lQ). "La amabilidad será la mejor arma" (art. 
2Q). "Reproducid los libros elementales de la doctrina" (art. 3Q,. "Nunca 
dejéis escapar frases que puedan lastimar" (art. 4Q). "la moral a.1s severa se 
dejarA traslucir en todas vuestras acciones y palabras" (art. 5Q). "No ceséis 
de predicar la verdad" (art. 6Q). "El hombre de buena fe escucha mejor las 
paiabras de Id .",,'dad, que el mal inclinado. Vosotros no podréis distinguir a 
primera vista a uno y a otro; pero la asistencia de Dios os ayudarA a 
conocerlos por sus acciones o palabras" (art. 7Q). "Cuando introduzcAis un 
individuo en vuestras sesiones, cuidad con toda escrupulosidad de la sujeción 
de éste a los reglamentos. la seriedad sobre todo" (art. 8Q). "No 05 jactéis 
de ser apóstoles de la doctrina, porque es faltar a la caridad herir 
susceptibilldades" (art. 9Q). "No permitAis la burla de los incrédulos. 

, la Ilustración Espirita, México, lQ/3/1872, 13-14. 
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Esquivad la cuestión, que más tarde por sl mismos caerán ante la verdad" (art. 
lOQ). "Siempre que enseñéis las comunicaciones obtenidas, que sea con la 
prudencia y reservas necesarias" (art. l1Q). "En todo caso implorad la 
protección y ayuda de Dios y de los buenos Esplritus" (art. 12Q).4 

El Clrculo Peralta, en Mérida, Yucatán, fue instalado formalmente en noviembre 
de 1874, eligiendo presidente y secretario, y estableciendo los dlas de 
sesiones.' En sesión del 22/4/1876, el Clrculo Peralta pidió a su Esplritu 
Protector que brindara algunos consejos para el Clrculo de Campeche. El 
Esplritu Peralta repitió los consejos que en su momento habla dado al Clrculo 
Peralta, recordando que al momento de constituirse, "quise demarcaras el 
número de sus componentes ... 6 En el número del lQ/5/1876, la ley de Amor 
publicó estos consejos, compartiéndolos con los nuevos circulos en formación. 
En palabras de la Redacción, los consejos que el Esplritu Peralta había 
dictado al iniciar sus tareas el Clrculo Peralta, "pueden reducirse a los 
siguientes": lQ, no se procedería a la práctica sin conocer previamente la 
teorla¡ 2Q, los adeptos ajustarlan su vida y sus costumbres a la rigurosa 
moral espirita; 3Q, el nuevo circulo se limitaría, si era familiar, a los 
miembros de la familia, y si no, a los amigos que de buena fe tuvieran deseos 
de investigar y desarrollarse como medium. No se admitirlan nuevos adeptos 
hasta que se contara con un medium bien desarrollado¡ 4Q, se fijarla el dla, 
"ya alternado, ya diario", la hora, el lugar y las personas que concurrirlan a 
la práctica, "con rigurosa e)(actitud en todo, sin la más leve alteración de 
ninguna de aquellas circunstancias; 5Q, se evitarían las divagaciones, se 
tendrla fuerza, voluntad, mucho recogimiento y profundo respeto en las 
evocaciones, y se huiría de toda curiosidad o frivolidad; 6Q, se elevarían 
preces fervorosas para obtener la asistencia de buenos esplritus, evocando a 
Dios Todopoderoso y a los esplritus protectores, y se darlan gracias después 
de terminado el acto; 7Q, no se impacientarían, aún si pasaban días o meses 
sin que se produjera ningún fenómeno. Se reunirlan, si era posible, alrededor 
de una mesa. No se emplearlan en los ensayos más de 20-25 minutos para no 
fat i garse. 7 

Estos consejos, lejos de haber restringido su campo de acción al Clrculo 
Peralta, al cabo de algún tiempo sirvieron de gula para los nuevos clrculos 
que se formaban en el Estado. El lQ/7/1876, la ley de Amor de Mérida informo 
que desde el interior del Estado habían escrito consultando la manera de 
organizar los trabajos. Agregó que la correspondencia era abundante y que la 
falta de respuesta no era desaire. Entre otros, recomendaron los consejos del 
Esplritu Protector que ya hablan sido publicados.· 

4 la Ilustración Esplrita, México, 15/3/1872, 22. 

• la ley de Amor, Mérida, 15/1/1876, 15. 

• la ley de Amor, Mérida, 19/5/1876, 69-70. 

7 La ley de Amor, Mérida, 19/5/1876, 71-72. 

• la Le:r: de Amor, Mérida, lQI7/1876, 103. 
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En la noche del 16/3/1676 se inauguraron los trabajos de un nuevo circulo 
espirita, a la que fueron invitados uno o m~s miembros del Circulo Peralta, 
entre los que seguramente se encontraba Rodulfo G. Cantan. En esa ocasión, el 
Espiritu Peralta dictó la siguiente comunicación: "Al proponeros hoy la 
formación de un nuevo circulo para el progreso de la doctrina espirita y 
hacerla m~s pr~ctica, interviniendo personas de otro sexo que por su 
organización y conocimientos y por la naturaleza misma de su misión en el 
mundo conviene la adopten, debo hacer presente todo lo que os dije con 
referencia al circulo (Peralta] en que bondadosamente me elegisteis para 
presidiros". Continuó recomendando una fe sólida, una reforma radical de la 
forma de vida, estudiar la doctrina antes de recibir comunicados, poner en 
pr~ctica las lecciones recibidas y, por último, para evitar el cansancio, 
consagrar algunos momentos a la experimentación, "sea sonambúlica, sea por el 
trípode", de modo que 105 fenómenos Itmateriales, por decirlo astil, hicieran 
desaparecer las dudas. Terminó diciendo: "Entre tanto, no intentéis pedir un 
protector: yo velaré por vosotros. Peralta".' 

Caracteristico de estos reglamentos carism~tico-morales es que emanaban de 
espíritus superiores, quienes saltan expresarse en tono imperativo, teniendo 
en ocasIOnes como destinatario a uno de los integrantes del grupo -"tú ser~s 

, asumiendo atrlbutos de cuasi revelación divina. Uno de sus principales 
objetivos era asegurar la integridad ideológica de estas pequeñas comunidades 
que nactan a la vida en circunstancias adversas, en el seno de sociedades que 
se encontraban bajo el control de ideologias ya consolidadas, por lo que 
debian resistir la influencia de otras organizaciones productoras de sentido. 
De ahi la necesidad de restringir el ingreso a estas nacientes comunidades, 
construyendo espacios controlados, libre de influencias Que pudieran perturbar 
la primera fase de consolidación interna. Esto se veia reforzado por el 
caracter "privado" de estos circulas, constituidos por familiares y amigos, lo 
que aseguraba en principio la consecución de estos objetivos. 

El siguiente reglamento pertenece a un circulo que aparentemente se encontraba 
en un incipiente proceso de formalización. Se trata del reglamento que el 
espiritu de Raúl dió en sesión del 23/5/1901 a los miembros del circulo 
espirita de San Pedro de las Colonias, Coahuila, fundado hacia algún tiempo e 
integrado por Francisco l. Madero y otros cuatro amigos y parientes. El 
articulo 1º decia: "Para Ser miembro del Circulo Espirita se necesita: (a) 
Tener verdaderos deseos de instruirse, de conocer el espiritismo y de utilizar 
estos conocimientos en su adelanto moral. (b) Ser puntuales ••• que lean el 
Libro de los Espiritus. El que haya concurrido tres veces a las reuniones y no 
haya empezado a leer el Libro de los Espiritus, queda excluido de la 
sociedad". Articulo 2º: "Deben fijar una hora exacta, como a las 9 de la noche 
en punto, para que empiece la sesión. los socios que dejen de asistir a m~s 

de dos sesiones quedan excluidos de la Sociedad". Al año siguiente, en sesión 
del 21/5/1902, este reglamento sufrió algunas modificaciunes. El articulo lº 
dejó establecido que para ser miembro del circulo, "se necesita tener 
verdaderos deseos de instruirse, de conocer el espiritismo y de aplicar estos 
conocimientos a su adelanto moral; y ser~ admitido sólo el que esté presentado 
por un socio y en [vota]ción reúna las tres cuartas partes de los votos ll

• El 

• la ley de Amor, Mérida, 19/4/1676, 52. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

275 

articulo 2Q determinó que "estas sesiones ordinarias tendrán verificativo 
todos los miércoles en el local que se acuerde y empezarán a las 9 p.m. en 
punto. Cualquier socio que llegue después de esa hora, no será admitido por 
ningún motivo". En el último articulo, el 3Q, el esplritu explicó que "como el 
objeto de esta sociedad es hacer estudios serios y recibir consejos y 
comunicaciones de los buenos esplritus, para lo cual es indispensable que haya 
constancia y seguridad de los trabajos, serán excluidos de la sociedad los 
socios que sin causa justificada dejen de asistir a las sesiones en el mes, 
as! como los socios que después de asistir a tres sesiones no empiecen a leer 
con empeño el Libro de los Esplritus o cualquiera otra obra sobre el mismo 
asunto".10 Algunos años después, este circulo se transformó en Sociedad de 
Estudios Pslquicos, de la que Madero fue presidente. Seguramente, un nuevo 
reglamento acompañó este proceso de institucionalización. 11 

Los reglamentos formal-institucionales estaban diseñados para estructurar 
sociedades dispuestas a asumir la tarea de disputar el control que las 
ideologlas dominantes tenlan sobre la sociedad global, sociabilizando ideas, 
creencias, valores y prácticas simbólicas que se encontraban en ruptura con 
las tradicionales. Eran reglamentos propios de sociedades creadoras de 
opinión, abiertas a la modernidad secularizadora de la que formaban parte. 

2. Reglamentos formal-institucionales 

El 12/8/1872, Manuel Plowes, Refugio l. González y Santiago Sierra 
presentaron, por comisión de la Sociedad Espirita Central de la República, el 
que seria su Reglamento Provisional." Dicha fecha fue conmemorada 
posteriormente como la de instalación definitiva de la Sociedad." En sesión 
del 15/1/1873, la Sociedad acordó incoporar al Reglamento un "articulo 
adicional transitorio"." Dos semanas más tarde, en sesión del IQ/2/1873, la 
Sociedad aprobó los artlculos adicionales 2Q, 3Q Y 4Q." Con excepción del 
primero, ignoramos el contenido de esos articulos adicionales. Hubo, además, 
posteriores reformas cuyo contenido tampoco fue divulgado y que ni siquiera 
fueron anunciadas en la prensa. Es posible, sin embargo, conocer esas reformas 
reglamentarias a través de los cambios que es posible percibir en la 
organización interna de la sociedad durante el periodo en estudio. 

El "Reglamento Provisional de la Sociedad Espirita Central 
Mexicana" estaba dividido en cinco ti tulos. En su Titulo l 

,. Rosales, op. ci t., 17-18, 47-48. 

11 Memoria del Segundo Congreso, 7, 154. 

,. La Ilustración Espirita, México, IQ/9/1872, 119-122 • 

.. La Ilustración Esplri ta, México, lQ/8/1875, 256. 

,. La Luz en México, México, 23/1/1873, 3 • 

.. La Luz en México, México, 8/2/1873, 2. 

de la República 
"Formación de la 
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Sociedad", quedó estipulado en once articulas que la Sociedad estaba compuesta 
de socios de número, supernumerarios, corresponsales y honorarios. Los socios 
de número eran quienes habian suscrito el Reglamento; tenian el uso de la 
palabra, con derecho a voto activo y pasivo; las vacantes de socios de número 
serian cubiertas por los socios supernumerarios que la Sociedad creyera más 
dignos de ocuparlas; el Consejo seria quien haria la postulación; la 
aprobación seria por la mayoria absoluta de votos." Los socios 
supernumerarios serian elegidos por el Consejo Directivo entre los espiritas 
más notables de la Ciudad de México por su instrucción y moralidad; para ser 
socio supernumerario se requeria la postulación suscrita por tres o mAs socios 
de número; lo serian también aquellos espiritas de los circulas foráneos que 
se presentaran a la Sociedad con el caracter de diputados; para que los 
diputados de los circulas foráneos fueran admitidos como socios 
supernumerarios, previo aviso del Circulo comitente, bastaba la aprobación de 
su credencial por la Sociedad a pluralidad de votos; los socios 
supernumerarios tendrian derecho a hacer uso de la palabra; también los 
diputados podrian hacer uso de ese derecho para manifestar el objeto de su 
misión; ni unos ni otros tendrían derecho a voto. Los socios corresponsales 
serian aquellos espiritas que residiendo en otras localidades, nacionales o 
extranjeras, fueran aceptados como tales por la Sociedad Central; para ser 
corresponsal era indispensable pertenecer a algún circulo, nacional o 
extranjero, y ser postulado por éste; en su articulo 8Q se especificó que "la 
admisión podrá hacerse económicamente, siempre que el Circulo postulante haya 
reconocido a la Sociedad".17 Los socios honorarios serian aquellos Que por su 
"entusiasta dedicación, conocimientos y observancia estricta de la doctrina 
espirita", fueran considerados por el Consejo dignos de esta dlstinción. La 
admisión de socios seria siempre el resultado de un escrutinio secreto. La 
votación se efectuaria en la sesión siguiente a aquella en se habia hecho la 
postulación. 

En el Ti tulo II "Objeto de la Sociedad", ocho articulas ti jaron los objetivos 
de la Sociedad y se determinaron las condiciones mediante las que se elegiria 
el circulo consultor de la Sociedad. Fueron objetivos de la Sociedad: promover 
la propaganda de la doctrina de Allan Kardec; "conservar en toda su pureza y 
estricta observancia esta doctrina, defenderla, explicarla, demostrarla y 

,. En seSlón del 15/1/1873, la Sociedad aprobó un "articulo adicional 
transitorio": "Para ser socio de número se necesita haber sido [al lo menos 
tres meses socio supernumerario y haber concurrido a más de la mitad de las 
sesiones." La Luz en México, México, 23/1/1873, 3. 

07 A modo de ejemplo, podemos menúonar que a mediados de 1879, La Ilustración 
Espirita informó que tres circulas de diferentes Estados habian reconocido y 
establecido relaciones con la Sociedad Espirita Central. Esta les contestó, 
remitiéndoles el nombramiento de socios corresponsales y el diploma respectivo 
a sus presidentes. Por esa misma época, el 26/6/1879, el Circulo Espirita Amor 
y Humildad, de Santa Bárbara, también participó su instalación a la Sociedad 
Espirita Central. El 25/7/1879, el Presidente Lic. Juan Cordero y el 
Secretario José B. Aragón le enviaron al presidente del circulo el diploma que 
lo acredltaba como socio corresponsal. la Ilustración Espirita, México, junio 
1879, 184 (este número debió salir a la luz en los meses de Julio o agosto). 
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dilucidarla" (art. 2º'; "procurar adeptos en todas las clases de la sociedad" 
(art. 3º'; procurar que los circulas de la República que reconocieran a la 
Junta Central se regularizaran, metodizando sus estudios; procurar que 
desaparecieran "ciertas prácticas que desacreditan al Espiritismo," y que 
tenian por origen la "ignorancia supersticiosa," el egoísmo de quienes se 
servian de los negocios lucrativos y el "desprecio o mala inteligencia de la 
verdadera doctrinal! (art. 4Q); establecer correspondencia con todos los 
circulos, para una mutua participación de conocimientos, uniformar su marcha, 
aconsejarles lo más conveniente y darles noticia de las obras publicadas en la 
República o el extranjero; advertir a los circulas de las "publicaciones que 
con varios pretextos hacen circular los enemigos del Espiritismo, sirviéndose 
en ellas de un lenguaje anfibológico y disfrazado para sorprender a los 
incautos" (art. bº); y establecer contacto con las sociedades extranjeras, 
manteniendo una correspondencia activa (art. 8º'. 

En el articulo 7º se determinó que, debido a la necesidad de que hubiera un 
circulo que sirviera de "cuerpo consultor a la Sociedad en los asuntos que 
requieren aprobación o autentificación de los Espíritus," se crearla un 
"Circulo espirita central". Se estipuló que se suplicaria a todos los circulas 
de la capital y foráneos, que consultaran a sus Espiritus protectores, en 
seSlon especialmente destinada a ese objeto, a fin de que señalaran o 
indicaran cuál de los circulas de la capital era el que juzgaban más a 
propósito o les inspiraba mayor confianza para que pudiera ser el Circulo 
Central de la República. Dichos circulas remitirian a la Sociedad las copias 
de las actas de sesiones, las que serian reunidas por la Secretaria en un solo 
expediente. 18 Este serta presentado al conocimiento y discusión de los socias 
de número y supernumerarios para que éstos acordaran y decidieran la elección 
del circulo en cuestión. De considerarse conveniente, se verificarlan "las 
diligencias convenientes para el mejor acierto en este asunto". Para que el 
nombramiento fuera válido, seria necesario que el circulo fuera aprobado por 
los 2/3 del total de socios de número y supernumerarios que estuviesen 
reunidos. Sólo respecto a este caso, los supernumerarios tendrian voto en las 
discusiones. l

• 

··Con fecha 22/12/1872, el presidente y el secretario del Circulo San Pablo 
Apostol, de Guadalajara, enviaron una carta al secretario de la Sociedad 
Espirita Central, explicando que para los efectos de la fracción 2ª del 
articulo 7º del Reglamento provisional de esa Sociedad, enviaban una copia del 
acta de la sesión que habian celebrado ese mismo dia, con el objeto en ella 
indicado. La Luz en México, México, 23/1/1873, 2-3. 

l. Un año más tarde, se informó que Ita consecuencia de las reformas 
reglamentarias pedidas por los circulas La Luz, Caridad, Allan Kardec, Caridad 
Cristiana, Esperanza y Ley de Dios", la propia Sociedad Espirita Central se 
constituyó, en sesión ordinaria efectuada el 15/7/1873, en Circulo Central. En 
dicha sesión se aprobó, además, el "Reglamento de práctica", que entre otras 
materias estableció que, en adelante, las sesiones serian, además de los dias 
1º y 15, los 8 y 23 de cada mes. La instalación formal del Circulo Espirita 
Central de la República Mexicana se efectuó el 23/7/1873. La Luz en México, 
México, 23/7/1873, 4; 8/8/1873, 3-4. Pocos dias más tarde, en sesión efectuada 
el 1º/8/1873, la Sociedad Espirita Central se constituyó en circulo evocador 
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En el Titulo III "Organización de la Sociedad. Sus labores", Quedaron 
establecidos en 18 artículos los cargos directivos, el mecanismo de elección, 
los deberes del Consejo y el funcionamiento de la Sociedad. Se determinó que 
la Sociedad tendría un Presidente, un Vice-presidente, dos Secretarios, un 
Tesorero Contador y un Bibliotecario. Todos ellos, a eMcepción del 
bibliotecario, formarían la mesa directiva. Serían elegidos a pluralidad de 
votos, ocuparían su cargo durante un año y podrían ser reelegidos 
indefinidamente. El Consejo del Presidente estaría constituído por la mesa 
directiva y por otros dos miembros nombrados por el presidente entre los 
socios de número. La elección de estos ocho cargos se efectuaría el 15 de 
diciembre de 1872. La mesa directiva en funciones continuaría hasta el IQ de 
enero de 1873, fecha en Que comenzaría el nuevo año social.~ 

Algún tiempo más tarde, se hicieron algunas reformas y modificaciones a la 
conformación del Consejo Directivo. En una carta fechada el 15/1/1873, aparece 
por primera vez un orden de precedencia entre los dos secretarios: primero y 
segundo." Posteriormente, los dos miembros del Consejo Directivo Que eran 
designados por el Presidente comenzaron a ser llamados vocales.~ En las 
elecciones efectuadas el 21/12/1874, el número de vicepresidentes aumentó a 
dos, el de secretarios a tres y el de vocales a cuatro.~ Dos años más tarde, 
en las elecciones del 19/12/1876, apareció un orden de precedencia entre los 

con el propósito de consultar a los Espíritus Protectores por el estado en que 
se encontraba el Espíritu de Ignacio Castera, vocal del Consejo Directivo que 
había fallecido el día anterior. La Luz en MéMico, México, 8/8/1873, 1-3. La 
Ilustracion Espirita, MéMico, 15/8/1873, 303-305. Con respecto a los asuntos 
que requerian aprobación o autentificación de los Espiritus, tenemos 
información de que unas comunicaciones que habian sido recibidas en el Círculo 
La Luz por el medium psicógrafo Francisco Urgel, fueron presentadas en 1878 a 
la Sociedad Espirita Central para su autentificación. En este caso, 
aparentemente no se procedió a consultar a los Espírltus. Después de dárseles 
pública lectura, la Sociedad procedió a nombrar una Comisión integrada por 
Juan Cordero y Refugio l. González. Con fecha 15/10/1878, éstos presentaron su 
dictamen, en el que quedó asentado que, en su opinión, todas las 
comunIcaCIones eran conformes a la doctrina "discutIda y aceptada por la 
universalidad" de los espiritistas. Una vez oído este informe, la Sociedad 
Espirita Central resolvió que era "útil y conveniente la publicación de la 
obra eMaminada". La Ilustración Espirita, MéMico, IQ/7/1889, 67-70. 

~ Debido seguramente a debilidades de organización interna, las fechas de las 
elecciones variaron considerablemente, alterando en algunas ocasiones la 
relación existente entre los años cronológico y social. 

,. La Luz en México, México, 23/1/1873, 1-2. 

~ La Luz en México, México, 8/8/1873, 1-3. La Ilustración Espirita, México, 
15/8/1873, 303-305. 

~ La Ilustración Espirita, MéMico, 1º/2/1875, 37. 
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vicepresidentes (primero y segundo) y el número de vocales aumentó a seis.~ 
Aunque probablemente no estuvo relacionado con una reforma al reglamento, en 
las elecciones del 24/12/1877, fueron nombrados sólo cinco vocales, quienes 
fueron designados con un orden de precedencia. 2' En las elecciones del 
23/12/1878, los vocales continuaron siendo cinco y se eligió un único 
vicepresidente.~ En la segunda etapa iniciada en 1888, los cambios no fueron 
significativos. En las elecciones efectuadas el 30/12/1889, nuevamente fueron 
elegidos dos vicepresidentes, cargos que se mantuvieron en adelante; con 
respecto a los vocales, ignoramos su número, pues se acordó que serian 
designados en la siguiente sesión, medida que se repitió en las siguientes 
elecciones. v En las elecciones del 11/3/1891, se nombró un presidente 
honorario ad vitam. a En las elecciones del IQ/1/1893 fueron nombrados tan 
sólo dos vocales.~ 

En cuanto a los deberes y funcionamiento del Consejo y la Sociedad, se 
estableció que los siete miembros del Consejo se reunirían, cuando menos, una 
vez por semana. El Consejo determinaria qué co~unicaciones y asuntos remitidos 
por personas aisladas o por circulas de la Ciudad de México u otras 
localidades serian sometidos al conocimiento y deliberación de la Sociedad y 
qué seria archivado por su poca importancia. El Consejo administraria los 
fondos de la Sociedad. Seria de su responsabilidad la glosa de la cuenta del 
Tesorero. Los dias 1Q de enero y 1Q de julio, presentaria a discusión general 
la balanza de ingresos y gastos para su final examen y aprobación.~ A cada 
socio se le expediria un diploma o nombramiento firmado por el Presidente, o 
en su defecto el Vicepresidente, y por los dos Secretarios. 

24 La Ilustración Espirita, MéKico, 1Q/1/1877, 29. 

25 La Ilustración Espirita, México, 1QI2/1878, 61. 

~ La Ilustración Espirita, México, 1Q/111879, 22. 

v La Ilustración Espirita, México, 1QI2/1890, 285 bis-286 bis. 

a La Ilustración Espirita, México, 1Q/4/1891, 355. 

.. la Ilustración Espirita, México, 1Q/211893, 55-56. 

~ Esto sufrió posteriormente algunas transformaciones. Durante los años 1891-
92, por ejemplo, los cortes de caja hechos por el tesorero de la Sociedad 
Espirita Central, eran presentados para su aprobación cada tres o cinco meses: 
en octubre de 1891, el Tesorero Antonio Santoyo presentó a la Sociedad un 
Informe del estado que guardaba el fondo, con un Corte de Caja de los meses de 
julio, agosto y septiembre. El 31/5/1892, el mismo Tesorero presentó el Corte 
de Caja y los comprobantes respectivos correspondientes a los meses de enero a 
mayo de 1892. Con fecha 3/9/1892, el Corte de Caja y los co~probantes 

respectivos correspondieron a los meses de junio a agosto de 1892. 12 
Ilustración Espirita, México, lQ/11/1891, 214; 1Q/7/1892, 79-80j 1Q/IO/1892, 
157-158 • 
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La Sociedad celebrarla sesiones los 1Q y 15 de cada mes." El Presidente 
designarla el local y la hora en que éstas se efectuarlan. Las sesiones 
ordinarias sólo durarlan dos horas, a menos que la Junta acordara prolongarlas 
por mayorla de votos. El Presidente dispondria que se verificaran una o más 
sesiones extraordinarias, en 105 días y horas que acordara la Sociedad, cuando 
para los asuntos de importancia no bastaran los dos dlas al mes. 

En las discusiones sobre un mismo asunto, Sólo tres socios podrian hablar en 
pro y otros tres en contra. Cada socio podrla tomar la palabra Sólo tres veces 
y una cuarta para agregar un hecho o hacer una rectificación. Todas las 
discusiones se resolverlan por mayorla de votos, con excepcIón de aquellas 
cuya resolución estuviera determinada por articulos especiales. En caso de 
empate, el voto del Presidente valdrla por dos. 

Todos 105 miembros de la Sociedad, u sean de la clase que fueren", debian 
concurrir a las sesiones. Debian además procurar recoger hechos notables, "con 
la conveniente justificación," para presentarlos como asuntos de estudio. los 
circulos que hubieran reconocido a la Sociedad, practicarían las mismas 
indagaciones y podrian remitir las comunicaciones notables para su 
autentificación por la Sociedad. Esta las publicaria si lo creia conveniente. 
La Sociedad tenia el deber de "anal izar concienzudamente" todas las 
comunicaciones que recibiera y que por acuerdo del Consejo merecieran 
discutirse. Nada se publicaria sin la autentificación y aprobación de los 
Esplrltus Protectores del Circulo Central. A nadie le seria permitido hacer 
una publicación valiéndose en ella del titulo de miembro de la Sociedad, sin 
que previamente se le hubiera acordado el permiso correspondiente "con 
conocimiento de causa". De otro modo, la Sociedad no aceptaria la 
responsabilidad moral que de ella podria resultarle. Si el escrito contenia 
puntos en pugna con la doctrina contenida en el credo espirIta, la Sociedad se 
veria en la necesidad de combatirlo. 

A esta estructura organizativa, conformada básicamente por el Consejo 
Directivo y la Sociedad en pleno, se agregó en marzo de 1893 una nueva 
instancia. En esa fecha, la Sociedad Espirita Central decidió aceptar la 
organizaclon propuesta por el primer Congreso Internacional Espiritista de 
Barcelona de 1888 y procedió a establecer el Centro Nacional de Relaciones, en 
concordancia con las resoluciones del Congreso. Fueron elegidos un Presidente 
y diez vocales. Posteriormente se procedió a reorganizar el Centro, eligiendo 
un Presidente, un Vicepresidente, un 1Q y 2Q Secretarios, un Tesorero y seis 
Vocales. El 6/4/1893, los integrantes de este Centro fueron distribuidos en 

3' En seSIón ordinaria del 15/7/1873, con motivo de haberse constituido ella 
misma en Circulo Central, la Sociedad aprobó un "Reglamento de práctica" en 
donde se determinaba que las sesiones serian los dias 1Q, 8, 15 y 23 de cada 
mes. A principios de 1876, la Sociedad Espirita Central se reunia todos los 
lunes. En el transcurso de 1891, en el proceso de reconstrucción de la 
Sociedad Espirita Central, ésta comenzó a reunirse regularmente una vez al mes 
y luego cada quince dias. A fines de 1891, las sesiones se celebraban los 
domingos 1Q y 3Q de cada mes. La Luz en México, México, 23/7/1873, 4. La 
Ilustración Espirita, México, 1Q/7/1876, 216-217; 1Q/1/1892, 261, 261-263. 
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once comisione5.~ 

En el Titulo IV "Deberes de los Socios", en cinco artículos se establecieron 
cuáles eran los deberes de los socios: obligación de concurrir con la debida 
puntualidad a la hora y el lugar en que se celebraran las sesiones ordinarias 
y extraordinarias; desempeñar fielmente cargos y comisiones, teniendo la 
Sociedad cuidado "de que unos y otras sean compatibles con sus ocupaciones 
ordinarias"; contribuir a los gastos indispensables de la Sociedad; tomar una 
o más suscripciones del periódico y libros que la Sociedad publicara, conforme 
a los recursos de cada uno, para ayudar a sostener las publicaciones; deberse 
mutuo apoyo, benevolencia y cariño. En Usingular recomendación, II se instó 
finalmente a los socios a instruirse en la doctrina, tener una marcada 
indulgencia con sus hermanos, emprender la formación de una obra u opúsculo 
relativo al espiritismo y aplicarse en forma constante e infatigable al 
trabajo de propaganda. 

En el Titulo V "Diversas disposiciones", sus 17 artículos reglamentaron las 
fuentes de financimiento de la Sociedad, la forma en que los fondos serían 
invertidos, el funcionamiento de la biblioteca y el periódico, las sanciones a 
que estarían sometidos los socios y los mecanismos que se utilizarían para 
preservar la unidad de los principios doctrinales. 

En lo que respecta a los fondos de la Sociedad, se determinó que las fuentes 
de financiamiento serían el producto de la colecta voluntaria entre los 
socios, las donaciones particulares, el producto líquido tanto del periódico 
que debía publicarse como de las publicaciones que hiciera la Sociedad "y los 
demás elementos que puedan irse creando. u 

Una parte de los fondos se destinaría a la publicación de un periódico 
semanario o quincenal, lI a jeno absolutamente a todo asunto politico". Su único 
fin sería la propaganda del espiritismo, la explicación y defensa de la 
doctrina. Se nombraria económicamente una comisión encargada de la Redacción, 
compuesta por tres individuos, que seguirían las instrucciones del Presidente, 
de acuerdo con el Consejo. A los círculos espiritas que reconocieran a la 
Sociedad, se les remitiría en forma gratuíta, para su archivo, un ejemplar del 
periódico y de las otras publicaciones que se hicieran. 

Otra parte sería destinado a la formación de una Biblioteca o Gabinete de 
Lectura. El derecho de consulta estaría restringido a los socios, privilegio 
que se extendería a quienes contaran previamente con el permiso del 
Presidente. 

En lo relativo a los deberes y sanciones, se determinó que los socios que 
faltaran a cuatro sesiones en forma continuada, sin que pudieran explicar su 
conducta de un modo satisfactorio, serían considerados como dimisionarios y se 

~ La Ilustración Espírita, México, 1Q/b/1893, 178-179. 
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procedería a cubrí r su Yacante~\ 

Todo Círculo que reconociera a la Sociedad, quedaba obligado a llenar los 
deberes que el Reglamento les imponía y disfrutaría también de los derechos 
que le reconocía. 

En cuanto a la preservación de la doctrina, el Reglamento estableció que: 
"Siendo indispensable en esta Sociedad conservar a toda costa la unidad de 
principios doctrinales, así como que nunca se extinga entre sus socios el 
espíritu de recíproca benevolencia, todo aquél que se aparte de la común 
intención que hoy nos reúne, ya sea por pertenecer a otra escuela diferente de 
la del ilustre Allan Kardec, o bien por oponerse a ella con abierta 
hostilidad, ya sea de palabra o por escrito, sembrando opiniones subversivas 
que alteren la pureza de la doctrina, será, primero, invitado por el Consejo a 
una o más conferencias privadas, y si en éstas resultare probada la mala causa 
que sostiene, y si además el socio interpelado no diere esperanzas de 
prestarse deferentemente a las e.igencias justas del Consejo, éste propondrá a 
la Sociedad su separación, e.presando la causa" (art. 12Q). Si en la sesión en 
que se tratara el asunto se encontrara presente el socio, se le invitaría a 
retirarse. El Presidente e.pondría la queja y si algún socio pidiera la 
palabra en favor del acusado, le sería otorgada por una sola vez. También se 
le concedería una vez al socio que la pidiera en contra. "Declarándose bien 
discutido el asunto", se procedería a la votación en escrutinio secreto, y 
quedar1a resuelto por mayoría de votos (art. 13Q). Si a pesar de los informes 
del Consejo, la votación fuera a favor del acusado, éste continuaría 
"observado" por la Sociedad. Si reincidia o continuaba siendo un "elemento de 
desorden", el Consejo, "sin mAs del iberacián, 10 exonerarA de propia 
autoridad, dando cuenta simplemente a la junta" (art. 14Q). Todos los socios 
tendrían el deber de "emplear los medios legales que estén a su alcance para 
atraer al buen camino a los que por desgracia se eMtravíen" (art. 15Q). 

Sobre la aprobación y reforma del Reglamento, quedó asentado que una vez 
aprobado, "quedará vigente en el acto; podrá ser adicionado, pero no reformado 
sino a petición de cinco de los Círculos espíritas que hayan reconocido a la 
Sociedad, apoyada por dos terceras partes de los socios de número" (art. 
1bQ) .34 

Las diferencias de este reglamento con los recibldos en Guadalajara y Mérida 
radican principalmente en su origen. El hecho de que no hubiera sido recibido 
directamente de los Espíritus Protectores, si no que discutldo, elaborado y 

~ Bajo la presidencla de Laureand Wright, se tomaron mpdidas 
considerablemente más estrlctas. El 1Q/1/1B92, La Ilustración publicó una 
comunicación del Presidente de la Sociedad Espírita Central, en la que se 
comunicaba que los socios de número que no asistieran a las sesiones que se 
celebraban los domingos lQ y 3Q de cada mes, "sin presentar antes una excusa 
aceptable", serian consideradas como dim1sionarias y, por tanto, "borradas del 
cuadro de los miembros de esta Socledad". La Ilustración Esp1rita, MéMico, 
1Q/1/1B92, 261. 

34 La Ilustración Espírita, Mé.ico, 1Q/9/1B72, 119-122. 
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redactado por una Comisión integrada por tres miembros y posteriormente 
aprobado por la Sociedad en pleno, implica una distinta concepción de lo que 
debla ser una sociedad filosófico-religiosa y de cómo debla establecer su 
relación con lo sagrado. 

De ahl que el Reglamento Provisional de la Sociedad guarde gran semejanza con 
los habituales reglamentos que por entonces y aún hoy se estilan: contemplaba 
socios de número, supernumerarios, corresponsales y honorarios; admisión por 
votación secreta, previa presentación por otros socios; una junta directiva 
electa compuesta por presidente, vicepresidente, secretarios, tesorero, 
vocales; sesiones ordinarias y extraordinarias; procedimientos para la 
discusión y el uso de la palabra. 

Aunque este reglamento no parece diferenciarse demasiado de los modelos 
convencionales, su objetivo era muy especIfico. La manera selectiva en que los 
nuevos miembros eran admitidos no se debla a una polltica socialmente elitista 
o excluyente. Respondla a la necesidad ya contemplada en los primeros 
reglamentos de Guadalajara de evitar en lo posible la presencia en las 
sesiones de elementos nocivos. Por una parte, estaban aquellas personas que 
tenlan un interés frlvolo en presenciar fenómenos flsicos sorprendentes o que 
pretendlan obtener beneficios materiales de las comunicaciones. Estas 
personas, cuyo desarrollo espiritual estaba poco desarrollado, creaban un 
ambiente fluldico poco favorable para la comunicaclon con los esplritus 
superiores o, lo que era peor, atraían la presencia de espíritus inferiores, 
que aún no hablan comenzado su camino de perfeccionamiento. Por otra parte, 
también era inconveniente la presencia de personas que, aunque moralmente 
intachables y bien intencionadas, no estaban instruIdas en la doctrina y que 
por tanto podlan ser fáciles vlctimas de la mistificación y de la obsesión. 

Destacan en este Reglamento tres puntos esenciales que se apartan de lo 
convencional: el primero de ellos es lo referente a las finanzas. Según el 
Reglamento, la Sociedad se sostendrla con los fondos obtenidos producto de la 
colecta voluntaria secreta y la donaciones voluntarias de los socios. Esto 
significó graves problemas que finalmente no pudieron ser superados. El 
segundo punto tiene que ver con la unidad de los principios doctrinales 
kardecianos, los cuales se deblan conservar "a toda costa". De ahl que todo 
quien se apartara de estos principios seria invitado a una o más "conferencias 
privadas" y si persistla en su actitud, el Consejo propondrla a la Sociedad su 
separación. En la práctica, esta norma al parecer no se aplicó, pues aunque la 
discusión interna fue de gran libertad, siempre se mantuvo, en términos 
generales, dentro del marco kardeciano. El último punto a considerar es el 
caracter de la Sociedad EspIrita como Central de la República. La Sociedad 
nunca pretendió dirigir el movimiento en México. En su TItulo 11, sólo se 
asignó el papel de apoyar los esfuerzos de superación espiritual de los 
distintos cIrculas, de servir de cuerpo consultor en la autentificación de las 
comunicaciones recibidas de los Esplritus y de fomentar los contactos con las 
sociedades extranjeras. 

Fueron varios los cIrculas y sociedades que siguieron el modelo de reglamento 
adoptado por la Sociedad Espirita Central. Claro ejemplo de ello fue el 
"Reglamento de la Sociedad Espirita de Señoras", aprobado en sesión de 30 de 
marzo de 1873. Su objeto era la "propagación de la doctrina espirita, y ayu!1ar· 
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en sus trabajos a la Sociedad Central de la República" (art. Il. Se 
establecieron los requisitos y trámites para convertirse en socias de número, 
honorarias y corresponsales (art. IIl. La mesa directiva estarla compuesta por 
una Presidente, una Vicepresidente, dos Secretarias y una Tesorera. Durarlan 
un año en su cargo y la elección, a pluralidad de votos en escrutinio secreto, 
se realizarla en la última sesión del año. La Presidente podrla elegir, cuando 
lo creyera conveniente, a dos socias como consejeras, para que ayudaran a la 
mesa directiva. El balance general se efectuarla a fin de año. La mesa 
directiva en funciones continuarla hasta el 31 de diciembre de 1873 (art. 
IIIl. Las sesiones ordinarias de la Sociedad se efectuarlan el 14 y 30 de cada 
mes y las sesiones extraordinarias, cuando la Presidente lo juzgara oportuno 
(art. IVl. Las fuentes de financiamiento serIan la colecta voluntaria, las 
donaciones particulares que hicieran las socias, el producto lIquido del 
periódico que debla publicarse y de las publicaciones que hiciera la Sociedad 
"y los demás elementos que puedan irse creando" (art. Vl. En las discusiones 
sobre un mismo asunto, sólo tres socias podrlan hablar a favor y otras tres en 
contra. Cada socia podrla tomar sólo tres veces la palabra y una cuarta para 
agregar un hecho o hacer una rectificación. Sólo las socias de número tendrían 
derecho a voto (art. VIl. El Reglamento podrla ser reformado a petición de 
tres socias de número y con la aprobación de la mayorla absoluta, estando 
presentes más de 3/4 de las socias (art. VIIl.'· 

No conocemos el texto de otros reglamentos, pero existen fuertes indicios de 
que gran parte de los circulas adoptaron similares disposiciones 
reglamentarias. En sesión del 13/8/1891, la Sociedad EspIrita El Fénix, de 
Mazatlán, Sinaloa, procedio a la renovacion de OfICIOS de la nueva mesa 
directiva que debla funcionar durante el perlado que comenzaba el 27/9/1891, 
según lo dispuesto en su Estatuto vigente, seccion 2ª, artIculas áQ y 7Q. Con 
fecha 15/9/1891, el preSIdente y secretario en funciones informaron de esta 
renovación al Presidente de la Sociedad Espirita Central de México. El 
27/9/1891, éste último recibió una segunda comunicación, esta vez de los 
nuevos presidente y secretario, en la que le participaban que se habian hecho 
cargo de la Sociedad.~ Procedimientos muy similares se utilizaban en la 
Sociedad Potosina de Estudios Espiritas, San Luis Potosi. Instalada 
formalmente el 1Q/1/1890, fueron elegidos en esa ocaSlan un Presidente, un 
V1cepresidente, un Secretario, un prosecretario y un tesorero, quien era la 
vez el bibliotecario. En cumplimiento del articulo 17 de su Reglamento, la 
mesa dIrectiva de la nueva Sociedad envió una carta a Refugio l. González, 
director de La Ilustración EspIrita, en la que, por su conducto, saludaban a 
los "muy queridos hermanos" de la Sociedad Espirita Central y ponlan en su 
conocimiento el resultado de la elección de la mesa. Junto a la carta, le 
remitieron un ejemplar de su reglamento. Debido a que tanto la carta como el 
reglamento deblan estar en el Archivo de la Sociedad Espirita Central, Refugio 
l. González dejó constancia que ambos hablan sido entregados a su 1Q 
Secretario. n El 1Q/4/1892, La Ilustración Espirita informo que hablan 

.. La Luz en México, México, 23/4/1873, 1-2. 

~ La Ilustración Espirita, México, 1Q/11/1891, 208. 

~ La Ilustración EspIrita, México, 1Q/2/1890, 315. 
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recibido el Reglamento de la Sociedad Espirita de Cintalapa, haciendo v.r qu. 
en su Titulo XV, articulo único, se reconocia a la Sociedad Espirita Central 
de la República. Junto con el Reglamento, dicha Sociedad envió un diploma que 
acreditaba al General Refugio l. GonzAlez como socio y Presidente honorario de 
dicha Sociedad.- lo mismo hizo la Sociedad Espirita Flammarion: el 
28/10/1891, en la sesión de instalación de este circulo en la ciudad de 
Tulancingo, conjuntamente con la elección de la mesa directiva se procedió a 
otorgar a Refugio l. GonzAlez un diploma de miembro honorario, en conformidad 
con el articulo 22 del Reglamento vigente. w la Sociedad Espirita de 
MazatlAn, Sinaloa, en tanto, de conformidad con el articulo 25 de su 
Reglamento vigente, procedió con fecha 13/11/1889, a otorgar a Refugio l. 
GonzAlez el diploma de socio honorario.~ la Sociedad Espirita San Marcos, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras su instalación y la elección de su mesa 
directiva, remitió a la Ilustración Espirita, para que fueran entregados a la 
Sociedad Espirita Central, el Reglamento impr~o y "un ·ejemplar en blanco de 
una hoja esmeradamente impresa, destinada a extender en ella los diplomas de 
los socios".41 

Generalmente, la instalación formal de un circulo se producia algún tiempo' 
después de que habia comenzado sus actividades. El 1Q/4/1891, por ejemplo, la 
Ilustración Espirita informó que se les habia informado que pronto quedaria 
reglamentado un nuevo circulo espirita que habia sido fundado en Jerez, 
Zacatecas. u ·la instalación de un circulo generalmente coincidia con la 
aprobación de su reglamento. El Circulo de El Porvenir, Tarimoro, instalado en 
sesión del 5/6/1879, aprobó y suscribió su Reglamento ese mismo dla. a En 
algunas ocasiones, sin embargo, la redacción del reglamento era posterior a la 
instalación formal. Fue el caso del Centro Espirita la Razón, de la Ciudad de 
México. En una sesión efectuada el 30/12/1892 se procedió a la instalación de 
este circulo y a la elección de la Mesa directiva. En una segunda sesión 
realizada el 6/1/1893, fueron propuestas y aprobadas unas bases 
reglamentarias, en las que quedaron determinados los objetivos de la sociedad. 
En virtud de esas bases, uno de· sus socios, luis G. Rubin, fue designado para 
formar un Reglamento. la siguiente sesión ordinaria fue fijada para el viernes 
13/1/1893, a las 7 en punto de la noche.~ 

- la Ilustración Espirita, Méx.ico; lQ/4/1892; 350. 

.. la Ilustración Espirita, México, 112/9/1892, 126. 
.. r" 

~ la Ilustración Espirita, México, 112/9/1892, 12b. 

4t La Ilustración Espirita, México, 112/6/1891, b3. 

42 La Ilustración Espl ri ta, México, 112/4/1891, 382. 

., la Ilustración Espirita, México, junio 1879, 183 • 

.. la Ilustración ESQ! ri ti', México, 121211893, 42-43., 
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3. Realamentos cientlfico-exp!rimentales 

Dado que el espiritismo se autorrepresentaba no sólo 
también como una ciencia, la regulación de sus 
experimentales se convirtió en el corolario 
institucionales. 

como una filosofla, sino 
actividades cientlfico

de sus aspiraciones 

En sesión del 6/1/1879, la Junta Directiva de la Sociedad Espirita Central de 
México aprobó, con el caracter de interinas, unas "Bases Reglamentarias 
Económicas". En ellas, la Junta Directiva estableció que, dada la necesidad de 
especializar las activldades de experimentación, estudio filosófico, evocación 
y propaganda, la Sociedad seria dividida en diversos grupos y subgrupos, cuya 
organización y tareas especificas fueron reglamentadas por dichas Bases. 

En sus considerandos, la Sociedad Espirita Central declaró que para la 
propaganda del Espiritismo, primordial Objeto de la Sociedad, era necesario el 
perfecto conocimiento de la fenomenalidad espirita y el descubrimiento de las 
leyes que reglan el fenómeno, para asl facilitar y multiplicar su producción y 
aplicaciones. Para cumplir este objetivo, eran indispensables conocimientos 
especiales sobre las diferentes ciencias que en sus diversas fases tenlan 
relación con el fenómeno espirita. La observaclón desordenada y simult~nea de 
los fenómenos biológicos, patológicos, nerviosos e inteligentes, impedla 
llegar al perfecto conocimiento de cualquiera de ellos, saciando cuando más 
una curiosidad siempre perjudicial. Los fenómenos magn_ticos precursores de 
los diversos estados conocidos con el nombre de sonambulismo, estaban sujetos, 
como naturales que eran, a una experimentación apropiada y eran susceptibles 
de ocupar un lugar entre las ciencias positivas, de entre las cuales habla 
querido expuls~rseles. Según opinión unánime de todos los autores que se 
hablan ocupado del magnetismo, la asistencia de un gran número de personas 
entorpecla la producción de los fenómenos por la dificultad de hacer concurrir 
en un gran número la disposición de ~nimo y la unidad de miras que en los 
asistentes a una sesión eran indispensables para su buen _xito. La experiencia 
del año 1878 acreditaba que las reuniones semanales de la Sociedad "en masa" 
no eran una exigencia de la propaganda, "tal como hoy se hace", siendo muy 
pocas las actas en que se registraba algún acontecimiento de importancia o la 
discuslón de algún medio eficaz de propagación. Se observaba, por el 
contrario, que el desaliento de los socios y el poco interés que las sesiones 
ofreclan hablan hecho imposible más de una vez la reunión de la sociedad. 
Todos los elementos que, "confundidos en la sociedad", yaclan "como enervados" 
por la falta de actividad, podlan, "convenienteftlente metodizados y 
prudentemente dlstribuldos, centuplicar la vitalidad de esta Asociación". El 
destino de la Sociedad no era el de vegetar sosteniendo un nombre usurpado, 
sino el de procurar hacerse dlgna de la doctrina. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta Directiva determinó que "por ahora y 
en espera de las lecciones de la experiencia", la Sociedad stt dividirla, para 
sus labores, en grupos que no podrlan exceder de cinco personas, de entre las 
cuales se eligirla un Presidente y un Secretario. Cada grupo se ocuparla 
exclusivamente del fenómeno y de la doctrina baJO el aspecto especial que le 
fuera encomendado. Cada grupo se reunlrla por lo menos una vez a la semana en 
el lugar que su presidente designara y levantarla de sus trabajos el acta 
respectiva. Todos los grupos, cuando menos el Presidente y .. Secretario de cada 
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uno, concurririan el primer lunes de cada mes, a la hora de Reglamento, para 
dar cuenta de sus trabajos a la Asamblea General, dando lectura a sus actas. 
Estos grupos serian de tres clases: de exploración cientifica, de estudio 
filosófico y de evocación y propaganda. 

Los grupos de exploración cientifica, se subdividirian en: (i) de fenómenos 
patológicos y nerviosos y del sonambulismo como estado; (ii) del magnetismo 
como agente terapéutico¡ y (iii) del magnetismo como agente fisico y sus 
relaciones con los dem~s fluidos. Los grupos de estudio filosófico, se 
subdividirlan en: (i) de rectificación, que tendria por objeto la comprobación 
de las enseñanzas espiritas por su conformidad con la práctica y la 
proposición de las reformas o nuevas enseñanzas que la experiencia indicara; y 
(ii) de controversia, cuyo objeto seria la discusión e ilustración de los 
puntos dudosas o hipotéticos de la doctrina y sus grados de probabilidad en 
relación con las ciencias. Los grupos de evocación y propaganda, se 
subdividirian en: (i) de evocación, que tendrian como exclusivo objeto el 
est'udio de las comunicaciones espiritas y del sonambulismo como mediumnidad, 
asl como de todas las mediumnidades que se tuviera ocasión de observar, 
siempre bajo el punto de vista de la comunicación; y (ii) de propaganda, 
siendo de su responsabilidad procurar adeptos a' la doctrina y divulgar los 
traba~os y experimentos de todos los grupos en general" a' fin de provocar eL 
estudio y el convencimiento de los incrédulos.' 

Cada grupo en su esfera arbitraria los medios de ,proveer a las eNigencias de 
sus estudios. En el caso de los grupos de exploración cientifica, seria de 
cuenta de la Sociedad, por medio de la Junta Directiva, el facilitar los 
instrumentos y útiles que hubieren de menester. Se invitó a los mediums de 
cualquier género que con la constancia indispensable estuvieran dispuestos a 
prestar su cooperaclon, a fin de que ,según sus aptitudes y género de 
mediumnidad fueran agregados a' los diversos grupos. La Junta Directiva, y el 
Presidente en su cas~, hartan la distribución en grupos y el nombramiento de 
sus miembros. 

Fechadas en el Salón de,Sesiones de la Sociedad, el 6/1/1879, las Bases fueron' 
firmadas por el Presidente, lic. Juan"Cordero, Y' el primer Secretario, E. 
Al varez. ", 

Comentando esta resolución, los RR. de la Ilustración Espirita afir.aron en la 
Sección Cientifical "merced a las bases aprobadas por la Sociedad Central, va 
a encaminarse el estudio por la senda de la investigación positiva [. .. ]"." 
Dado que la disolución de la Sociedad se produjo meses m~s tarde, es poco 
probable, sin embargo, que esta reestructuración de la Sociedad haya tenido 
algún efecto. 

Un 'nuevo esfuerzo se' hizo a fines de',1892. En esta ocasión, la iniciativa fue 
de Moisés González, director y propietario de La Ilustración Espirita. En una 
reunión organizada en su casa el 30/12/1892 se procedió a la instalacíón de 

•• la Ilustracíón Espirita, México, 12/2/1879, 44-45 • 

.. la IlustraciÓn Espirita, México, lQ/2/1879, 54. 
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este circulo y a la elección de la Mesa directiva. En una segunda sesión 
efectuada el 6/1/1893, tras decidirse que el circulo llevarla el nombre de 
Centro Espirita la Razón, se propusieron y fueron aprobadas las siguientes 
bases reglamentarias: 

Iª "'El Centro Espirita la Razón se dedicarA a todos los estudios de 
investigación que tengan por fin dilucidar las cuestiones espiritas."' 
2ª "'EstudiarA también, hasta donde le sea posible, las leyes que rigen a los 
fenómenos conocidos que se relacionan con el espiritismo."' 
3ª "'Dará a conocer al público el resultado de estos estudios, para procurar la 
ilustración de quienes lo necesiten, efectuando a la vez la propaganda."' 
4ª !'ProcurarA formar un cuerpo de doctrina que se aleje, en lo posible y 
racional, de lo rutinario y hasta ahora practicado, y que sólo ha servido para 
ofuscar la verdad filosófica o para mantener en un statu quo lamentable la 
importante ciencia psicológica."' 
5ª "'Solicitará el concurso de las personas ilustradas que se dediquen a esta 
clase de estudios, asl como el de las corporaciones cientlficas del pals y del 
extranjero, para que- le i lustren y ayuden en sus trabajos."' 

En virtud de estas bases, uno de sus socios, luis G. Rubin, fue designado para 
formar un Reglamento. ~7 Aunque no conocemos el texto, sus bases 
reglamentarias fueron suficientemente explicitas en su diagnóstico sobre el 
estado en que se encontraba la investigación experimental y de cómo ésto habla 
influido en la falta de progreso de la doctrina. 

4. Princioio de autono .. la 

Ya vimos que los circulas Caridad, la luz y Allan Kardec fueron los primeros 
en reconocer a la Sociedad Espiri ta Central, estableciendo relaciones con 
ella.- Posteriormente,_ en marzo de 187~, la Ilustración -Espirita publicó un 
"'Cuadro Sinóptico de los Circulos y Sociedades que han reconocido a la 
Sociedad Espirita Central de la República"'.~ Aunque el reconocimiento de 
estos circulos, algunos ubicados en lejanas localidades, debió alentar a los 
dirigentes de la Sociedad, hubo en la mayor parte de ellos, sin embargo, un 
elemento común que comenzó a inquietarlos. Esto motivó que, con fecha 
8/11/1875, la mesa directiva integrada por M. Armendáriz, como presidente; 
Antonio Santoyo,- vicepresidente; Juan Cordero, 12 secretario; Santiago Méndez 
y Méndez, 22 secretario; y Joaquln Calero, 3Q se~retario, emitiera una 
"'Circular a todas las Sociedades y Clrculos Espiritas de la República"'. 

En ella, los miembros de la mesa directiva plantearon que hablan observado que 
la generalidad de los Centros, Sociedades y Circulas que hablan reconocido a 
la Sociedad, "'quisieran someterse totalmente a su dirección disciplinaria"' con 
el fin de, entre otros puntos, unificar-los trabajos de propaganda. Agregaron 

.7 la I!ustración Esplri ta, México, 12/2/1893, 42-43. 

- la luz en MéxicQ, México, 23/10/1872, l. 

•• la Ilustración Espirita, México, 12/3/1875, 69. 
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que, a primera vista, esta aspirac.ión parecla legitima y natural, pero que 
medi tanda sus consecuencias, la Sociedad hallaba razones que podrí-an hacer 
peligrar la doctrina como consecuencia - de una "conducta imprudente en una 
cuestión tan delicada". Argumentaron que en la historia religiosa de la 
humanidad civilizada se encontrabiln ejemplos _de "abusos lamentables" que 
hablan paralizado el progreso, agregando que más de uno de ellos los hacia 
temer con razón el entronizamiento de t.les abusos en el Espiritismo. 

El Espiritismo -prosiguieron- reconocla la inutilidad del culto externo, 
máscara hipócrita de la irreligión vergonzante y un ejemplo funesto del
fanatismo sistemático. Denunciaba la vanidad que significaba la erección de 
templos, que distrala sumas cuantiosas que de otro modo podrlan prevenir el 
pauperismo y la miseria pública. Rechazaba la organización anti-social del 
sacerdocio profesional, por cuanto el clero organizado aUMentaba las cargas de 
los trabajadores. Esta "profesión especial" enaltecta su necesidad mediante el 
fanatismo, favoreciendo la ignorancia y ofuscando la sana razón, de modo que 
no se percibiera que las mejo"es oraciones naclan en el corazón y se elevaban 
al Padre dE! la misericordia sin necesidad de intermediarios asalariados. 

Advirtieron que ",n el caso del Espiritismo,' todos estos abusos serían 
posibles, a no mediar una conducta prudente que prltViera y prevInIera fas 
pel igros. Hicieron notar que, en su humi ldad, la mayor parte de los hermanos
de la Repúbl ica "querla someterse por .completo a la influencia dE!' esta 
Sociedad Central", al igual que 101r primeros cristianos se hablan sometido a
las apóstoles. Estos, sin embargo, no hablan·que.rido esa sumisión de la ra-zón, 
la que habla sido establecida posteriormente por los "fariseos' modernos". 
Ac:lararon, sin embargo, que tal vez III _ dominación teocráhca habla sido 
providencial, pues había hecho que se la odiara y que los hombres de buena fe 
la previnieran. 

Agregaron que el Espiritismo, en cuanto "Religión del porvenir", rechazaba 
todo abuso farisaico, pero que no estaba de más una declaración pública, para 
que los adeptos y todo!l en general comprendieran que- "no hemo!l'- pretE!ndido 
establecer una organización jerárquica, en -que es imposible contener los 
abusos de ambiciosas_ pasiones". DIL otro modo, "dejándonOS- arrebatar por un 
celo mal entendido", _ habrlan _. aconsejada lo- que -la experiencia' le!l habla 
enseñado "como más útil en ,la -práctica y en la propaganda". Pero estos
consejos habrlan sido un precedente que, "mal-: interpretado E!n E!l futuro", . 
hubiE!ra dado bases a un r6gimen jerárquico de organización. -

Declararon que el Espiritismo era racionalista y, por tanto, no podla imponer 
dogma alguno. Reconocla el derecho inalienable del esplritu a examinarlo todo, 
de no aceptar creencia alguna que no estuviera estrictamente de acuerdo con la 
razón y la _ciencia. Aclararon que si reconocían 'como Mae!ltro a Kardec era 
porques!,s obras ':son lasq~ hasta hoy satisfacen mejor estas exigencias". 
Pero agregaron. que, na se habla dicho .aún la últilla_ palabra y que estaban
"dispuestos a aceptar las de-.,cua·lquiera- otro que llegue a forlftUlar la Gran 
Revelación Moderna, respetando mejor 10ll: _fuero!l de la Razón y de la Ciencia". 
Reafirmaron que nada era d~tici)en.el Espiriti!lfllO y que la Sociedad Central 
dejaba a los Círculos y a los individuos "el pleno goce de su libertad de 
conciencia". Las Sociedades, Centros y Circulas tenlan como única ley la 
caridad y como único objeto' ,1 estudio y' la: propaf}anda. i'ecof}iendo- Cla:tos; 
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confirmándolos, investigándolos, desarrollando el conocimiento y nutriéndose 
en las Verdades del Esplri tu, para asl "encontrar la fuerza moral que 
necesitamos en la práctica de la virtud". 

Añadieron que, para combatir los peligros de' lit'práctica y de la propaganda, 
de nada servla la. "sobrevigilancia 'peligrosa" que, por lo demis, la Sociedad 
Central no querla,ejercer. Los únicos medios para evitar esos peligros eran el 
estudio y la Caridad. Reconocieron Que no todos tenlan la misma práctica y las 
mismas facultades intelectuales, y que este hecho parecla hacer necesario 
cierto dogmatismo. Pero agregaron que no habla Circulo o Sociedad en donde no 
hubiera hombres de buena fe y que el estudio harla de ellos "dignos apóstoles 
de la Religión". Aconsejaron Que a estos hombres y a los Esplritus Superiores 
deblan pedir consejo los Centros Espiritas, sin por ello renunciar a las 
prerrogativas de la razón • Nadie se hacia irresponsable de sus faltas por 
sometersa ciegamente a una mala dirección. 

Citando el Reglamento; o aseguraron qua la Sociedad, al llamarse Central, no 
pretendla imponer nada. Sólo aprovechaba las circunstancias de encontrarse "en 
el centro del movimiento intelectual del pals", para ser un foco efectivo de 
propaganda. Su objeto era procur~r que los Clrculos Espiritas que hubieran 
reconocido a la Sociedad .Central se regularizaran, "metodizando sus trabajos y 
estudios para la más pronta consecución del fin común". Otro de sus objetivos 
era establecer correspondencia con todoS' los Clrculos para que por medio de la 
mutua' particlpación de conocimiento~, todos uniformaran su marcha en la 
prActica. Finalmente ~gregaron.citando nuevaMente el Reglamento, Que la 
Sociedad debla "emplear con el mayor empeño la influencia de cada socio en 
particular y la general de la Sociedad, para que desaparezcan ciertas 
prácticas. que desacreditan .al Espiritismo, y que Sólo tienen origen en la 
ignorancla supersticiosa, en el egolsmo de los Que se sirven de él para 
negocios lucrativos, y en el desprecio o mala inteligencia de la sana 
doctrina". 

Estas consideraciones -eMplicaron- hablan movido a la Sociedad Central "para 
no hacer oir su voz tan frecuentemente" como los Centros que la hablan 
reconocido hubieran deseado. El único lazo que debla unir a todos era el Amor, 
la fraternldad. Aconsejó ·finalmente que deblan estar prevenidos contra el 
interés, no imponiendo ninguna obligación pecuniaria, pues para emprender 
grandes trabajos, no sedebla.contar con más aUMilio que el de la Caridad. 
Deblan, además, procurar que "todos los progresos no nos encuentren 
desprevenl dos , sino antes bien prontos a ser para la patria los más útiles 
ciudadanos, los más obedientes a la ley y los más fieles campeones de la 
e i vil i z ac ión 11 .10 

La circular debió seguramente surtir efecto, aunque Sólo por un tiempo. El 
26/6/1879, el Circulo Espirita Amor y Humildad, de Santa Bárbara, participó su 
instalación a la Sociedad Espirita Central, c~n "la mira de someter nuestros 
trabajos a la acertada y progresista dirección" del Circulo Central de la 
República. El 25/7/1879, el Presidente' Lic. Juan Cordero Y'el Secretario José 
B. Aragón dieron contestación a este circulo, recomendándoles la lectura de la 

.. La Ilustración Espirita, l1éMico, 19/12/1875, 353-355. 
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circular expedida con fecha 8/11/1875 
envi~rle ~l presidente del circulo el 
corresponsal, le remitieron un ejemplar 
de la Sociedad Central." 

y pub 1 i cadao el 
diploma que lo 

de la circular 
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lQ/12/1875. Junto con· 
acreditaba 
y otro del 

como socio 
Reglamento 

Nueve años más tarde, entre las conclusiones aprobadas por el Congreso 
Internacional Espiritista de .Barcelona -efectuado en septiembre de 1888-, 
estuvo la de proponer la '"federación autónoma de todos los espiritas'"; cada 
sociedad deberia mantener relaciones constantes con el centro de su localidad; 
lo mismo haria éste con el centro nacional, directamente o a través de~-centro 
regional, y el centro nacional con sus similares en el resto del mundo. Aunque 
no sabemos qué se entendia exact.amente por '"federación autónoma'", esta 
propuesta, al igual que todas las aprobadas por el Congreso, fueron adoptadas 
por la Sociedad Espirita Central en sesión del 25/3/1889. u 

Poco después, en un informe presentado a la Sociedad Espirita Central el 
IQ/4/1889, una Comisión integrada por Laureana Wrightde Kleinhans, Refugio l. 
González y Magin Lláven, hizo notar que, ·después de nueve años de suspensión 
tanto de La Ilustración Espirita como de .la propia Sociedad, los nuevos 
espiritas desconocian la propia existencia de este Centro. La comisión 
propuso, en consecuencia, que se hiciera un llamado a todos los adeptos a que 
formaran grupos y, una vez regularizados, establecieran relaciones con la 
Sociedad, tal como indicaban las· conclusiones del· Congreso de Barcelona, 
recomendando se insertara' la circular del 8/11/1875, publicada el 
lQ/12/1875.~ Es significativo que la Comisión no hubier. hecho mención al 
proyecto de federación propuesto en dicho Congreso y que habia sido aprobado 
por la Sociedad Espirita Central, lo mismo. ocurrió en marzo de 1893, cuando la. 
Sociedad Espirita Central decidió establecer· el Centro Nacional de Relaciones, 
'"en concordancia con las· resoluciones· del Congreso de Barcelona. M Una vez 
más, nada se dijo sobre la· '"federación autónoma". 

Aunque formalmente aceptado por laSociedad'·Esplri ta Central, el proyecto de 
la federación aparentemente estaba en:conflicto con el ·principio-deautonomia 
que la Sociedad habia asumido desde su fundación·en 1872. Posiblemente, lo que 
se temia era que en la federación· se materializaran tendencias que ya habian· 
sido denunciadas en la circular de 1875 "y -que, quince años más tarde, .parecian 
renacer en España. 

En 1891. se dió ,a conocer en México un proyecto ideado en Madrid de formar una 
federación espiritista hispanoamericana. Aunque inicialmente Refugio· l. 
González, director $! La Ilustración Espirita, no expresó públicamente su 
opinión, finalm~_te se vio obligado a manifestar su oposición radical al 
proyecto, en un art.icul.o que ti tuló "La Fraternidad Universal". Después de 

" La Ilustración Espirita, México, junio 1879, 184.· 

52 La 1 lu.traci ón Espirita, México, lQ/411889, 377-379~ 

ss La Ilustración EspÜit., . México;- H!.I6tl889", 59-60. 

.. LA liyst_t'j!iió-n !aQ;!-l'i ¡a, México, H!i611893; 178~179. 
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aclarAr que erA A la Sociedad Espirita CentrAl A la que le correspondla' dAr 
respuesta A la "excitAtiva" que habla hecho el "respetable y querido hermano" 
Dr. Anastasia Garcla lópez en El Criterio Espiritista de Madrid, manifestó que 
se permitia expresar su "humilde" opinión respecto del proyecto iniCiAdo en 
Madrid para la formación de una federación espirita de todos los paises de 
habla española, bajo el nombre de Fraternidad Universal. Aclaró que no lo 
hacia a nombre de la Sociedad Espirita Central, ni de la colectividad de 
creyentes espiritas de la República, ni de la prensa espirita, sino Sólo en 
representación del Circulo La Luz. Reconoció que, como propietario y director 
de La Ilustración, no habla dado lUQar en el periódico' ni al primer 
pensamiento de dar al espiritismo unA organiZAción masónica ni Al posterior de 
formar La Fraternidad Universal. Explicó que no habla sido por ocultar a sus 
lectores los trabajos del centro madrileño; tampoco por haber juzgado mal las 
"nobillsimas" intenciones del "honorable" doctor Garcla López y sus "dignos" 
colaboradores. Su retraimiento obedecla a razones que expondrla con la 
franqueza propia de su carácter. Aclaró que ,la Fraternidad Universal existirla 
cuando toda o la mayor parte de la humanidad profesara "nuestra creencia". De 
otra manera, llamar Universal a una federAción de paises de habla castellanA 
seria parodiar a los romanistAS y su Iglesia "Católica", cuyo número era 
exiguo comparado con el total mundiel. En cuanto' a la FratH'nidad espirita, 
aunque no universal, de hecho existla entra los adeptos. ProsigUió 
argumentando que un Consejo Directivo que estableciera grados entre los 
espi ri tas, que se reservara el derecho de dar el 72 grado a quien considerara 
digno de ese honor, que habrla de poner el visto bueno a los reglamentos de 
las socledjldes . federadas, dejaba ver un "cierto caracter" da superioridad 
sobre 10.5 asociados. Esa clasificación de aptitudes intelectuales y morales 
para merecer un grado, en vez de ser un estiMulo para el estudio y el 
mejoramiento moral, seria la "manZAna de la'discordia"; Con respecto a que el 
Consejo Directivo residiera y se renovara "sie.pra en Madrid", opinó que nadie 
podla calcular ni presentir cuál seria. "el hastA aqul" de las . posteriores 
pretensiones de ese Conseja que "ya desde hoy" se imponlA A las sociedades 
adherentes. Agregó que le "espantAba" .la posibilidad de que de ese Consejo 
habrla de partir la reformA de los usos, las costumbres y la legislación de 
los pueblos que se adhirieran. Que no se diga,· objetó, que no habla que temer 
abusos del Conseja Directivo debido A que se renovarla en perlados más o menos 
largos •. Que no se diga, prosiguió, que aplicaba al Conseja lo que algunas 
veces acontecia en politica. Se debla buscar la pOSibilidad de abusos en lo 
que tenia alguna ana logia, como era el caso de la historia de las comunidAdes 
primitivas cristianas. Originalmente, explicó, los Episcopis y Diáconos eran 
elegidos a pluralidad de votos y no tenian autoridad Alguna sobre los 
hermanos; no obstante, de ellos habian nacido los obispos y la CAsta 
sacerdotal, y luego el Papado. El Espiritismo cambiarlA 'roS' usos, las 
costumbres y la legislaCión de todos los pueblos' cuando la humanidad hubiera 
alcanzado cierto progreso. Por el momento, concluyó, el proyecto era 
irrealizable y las federaciones serian estériles. La observancia de la moral 
espirita era "cuestión de siglos". Aclaró que si antes no habla "dado lU\l.ar" A 
las bases de la Fraternidad Universal, habla sido por no verse obligado a 
externar su opinión. Agregó RUe, por "inSignificante" que fuera la influeftCla 
de La IlustraCión Espirita y patente la "nulidad" y "oscuridad" de su 
"humilde" persona, su opinión contraria al proyecto hubier.a· tenido algún peso, 
"aunque muy pequeño", en el ánimo de lo.. hermanos de México y tal vez en 
algunos centros de otros paises del continente •. V.a que no pollla adherirse', 
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habia sido su deseo que el mundo espirita no hubiera encontrado en su 
publ icaci ón un voto más en contra de ese "i rreali zable pensamiento"." 

Este proyecto generó en la propia· España,. encontradas opiniones. A fines d.e 
1891, La Ilustraci ón Espi ri ta informó que la -escri tora espi ri t ista Amalia. 
Domingo y Soler habia sido "blanco· de las iras mal reprimidas de vari·o.s 
paisanos suyos" por oponerse al proyecto de la Fraternidad Universa.1, 
agregando que "comienza a producir sus benéficos efectos el mal aconsejado 
proyecto de. la Fraternidad Universal, parto quizá de los jesuitas del 
espacio".~ Lo mismo ocurrió en Argentina. El periódico La Fraternidad de~ 
Buenos Aires informó que el proyecto de la Fraternidad Universal habia. 
encontrado resistencia "en muchas partes" y que habia "dividido la opinión". 
Agregaron que se habian abstenido· de dar su opinión debido al rumbo "alllO 
personal", e.clusivista, particular y poco fraternal que habia tomado la 
cuestión. Sobre el particular, manifestó que estaban divididos y que. su 
adhesión seria a costa de la estabilidad da la·federación que habian formado, 
por lo que se declaraban neutrales.'" ... 

A principios de 1892, Refugio I. González volvió a referirse al tem·a,esta vez 
en un tono burlón. Calificó de "antifraternal"· el -proyecto de la Fraterrii.dad 
Universal, obra del .01' •. Garcia López y sus "colaboradores" el Vizéonde de 
Torres Solanot y el señor Amigó, e hizo referencia a que .el lenguaje 
destemplado que Garcia López .habia usado en la carta escrita a Amalia Domingo 
y Soler no era propio de espiritas." Esta última, por su parte, haciendo .. 
referencia al Dr. Anasta&io Garcia López: y al Vizconde de Torres Solanot, 
preguntó: ¿por qué no emplean su. tiempo.- en escribir libros para niños o crean 
escuelas espiritas?, agregando .que no e.istian·casas de salud espiritas. 
Finai"izó asegurando, en clara.a.lusión aolos siete grados que se·pretend!a· 
establecer, que nunca seguiria a los sabios que·her!an-a los humildes." 

Aunque el proyecto de la Fraternidad Universal proponía una estructura 
jerárquica de .tipo piramidal, semejante a la de la masoner!á, alejándose 
consider'abl.emente del principio ·de ·la autonomía defendido por··la mayor Pi!rte 
de ios .~spiritistas, estalHa muy lejos de llegar a 109 e.tremos a quehal:Íla 
llegado la Sociedad Teosó~ica~ 

En septiembre 
Consejo de la 

de 1878, Henry S. 
Sociedad· Teosófica, 

Olcott, en su calidad de p·residente ·del .. 
con sede en Nueva york· .. · anunció· que la 

55 La Ilustración Espirita, Mé.ico, H!/10/189I, 177-179. 

.. La Ilustración Espirita, Mé.ico,·IQ/12/18'11, 244. 

'" La Ilustración Espiri ta, Mé.ico, -12/1/1892, 271"'"272. 

.. La Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/2/1892, 282-284. 

"La Ilustración Espirita, Mé.ico, 19/6/1893, 167-170. Es importante recordar 
que en 1878-79, Garc!a - López y Torres-Sotanot se habi"an involucrado en una 
virulenta polémica .. encabezando caUSH· opuestas. -En "1891, nuevamente estaban 
envueltos en el eS-Cándalo, esta vez defe_ng.iendo lamisma...posici"óf'l. 
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Sociedad se había unido con la "grande y noble herma·ndad" del Arya Samaj, ~on 
sede' en la India, estableciendo una Sección Védica. Los miembros de -la 
Sociedad Teosófica que quisieran voluntariamente ser admitidos en el Arya 
Samaj, podrían solici tar su ingreso, aceptando someterse a sus reglas. Los que 
decidieran no ingresar, continuarían tal como Antes, sin conexión con el 
trabajo especial del Samaj.. Las. reglas habían sido 'traducidas del dnscrito al 
inglés por el socio y hermano Shyamaji Crishnavarma, por orden de su 
"venerable jefe", el swamee Dya Nand Saraswati, en Pandit. Según esas reglas, 
en la capital de cada país debería establecerse un Arya Samaj, a cuya 
autoridad estarían sujetos los restantes samaj del país. Cada Samaj tendría un 
presidente y un secr~tario. Cada Arya Samaj estaría a su vez bajo la dirección 
del supremo Arya Samaj de Aryavart, aparentemente con sede en Pandit, India. 
Eh cuanto a los deberes de sus miembros, después de asegurar el sustento de su 
familia, éstos deberían consagrar sus esfuerzos a la prosperidad del samaj. 
Mensualmente deberlan entregar, como mínimo, un 1 por ciento de su renta, no 
existiendo un máximo como limite. Lo obtenido seria dedicado ál sostenimiento 
del periodico que debía ser establecido en cada capital·y de la escuela de 
cada samaj. Los socios deberían estudiar allí la filosofía védica, utilizando 
solamente te. tos hindúe.s. Deberían asistir a reuniones semanales, que 
consistirían en ·una ron3 de . preguntas y respuestas·,·y la interpretación de 
himños. védlCOS y canciones .que ver!laran sobre el Divino ·Todo, la buena moral y 
otros tópicos semejantes, aCOlllpallándose con IllÚsica i'nstrumental cuando fuera 
pOSible. Estas reglas serían parcialmente observadas por los miembros que 
pert~necieran a la 2! sección del samaj. Quienes estuvieran en la 1! !lección, 
deberían darles total cumplimiento, pues se encontraban aptos para la vida 
santa y para recibir las verdades más elevadas de' la filosofla védlca. 
(Comentando estas disposiCiones, Olcott explicó que también la Sociedad 
TeOSófica tenía una clase separada de ascéticos. Agregó que la Religión de la 
Sabiduría había sido mística.ente en sellada en los santuarios desde tiempos 
inmemoriales por los sacerdotes de la India y otros países del lejano oriente, 
como también en el Antigua Egipto, Caldea y G~.cia, entre otros). Las reglas 
establecían además que, siempre que fuera pOSible, las miembros deberlan 
emplear a servir a .sus co.palleros, excluyendo a cualquiera que na perteneciera 
al samaj, debiendo tributar el respeto debida a los dttbE!res'Y derechos del ·amo 
y del sirviente. Cuando se celebrara un casamiento, naciera un nillo, se 
solemnizara un entierro o cuando un miembro obtuviera una gran utilidad, se 
esperaba que se hiciera al samaj una donación en efectiva. La observancia a 
esta regla, se explicó, era de la más alta importancia: A nombre del Arya 
Samaj, Olcott solic'itó a sus socios que se empellaran en sostenerla. Explicó, 
además, que no obstante existir plena libertad de los socios para decidir si 
se unían a la Sección del Arya Samaj, el ConseJo había dispuesto recientemente 
que todos los pagos de iniciación a la Sociedad Teosófica serían remitidos 
como contribución a los trabajos emprendidos en la India. Agregó que esperaban 
que no antes de mucho tiempo, serían enviados hermanos desde la India y Ceylán 
para predicar las verdades de la filosofía· Oriental a los pueblos de 
Occidente." 

.. La circular firmada por H. 5. Olcott 
publicadas, sin hacer comentario alguno, 
junio 1879, 174-176, 176~178. 

y las Reglas del Arya Samaj fueron 
por La Ilustración Espírita, México, 
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A modo de conclusión y aceptando el riesgo de caer en simplificaciones, 
postulamos que dentro de la institucionalidad adoptada por el movimiento 
espiritista mexicano, sus diferentes tipos de reglamentos formaban parte de 
diversas vert ientes de. una misma tradi ci ón i lustradar ,los reglallt!nto. 
carismático-morales se enmarcaban den,tro de la representación ilustrada del 
cristianismo primitivoj los reglamentos formal-institucionales se inscriblan 
en la, tradición ilustrada, liberal, republicana y' democrática; los reglamentos 
cientlfico-experimentales, en la tradición ilustrada, racionalista y 
positivistaj, el proyecto de la Fraternidad Universal, en la tradición 
ilustrada del esoterismo ocultista masónico. El reglamento del Arya Sama'j, en 
cambio, fue claro exponente de la versión occidentalizada ,de una tradición 
oriental, precursora de ciertas sectas que se caracterizan por el control 
instrumental de sus adeptos, por lOedio de la anulación de su conciencia 
individual y la consiguiente sumisión incondicional a sus jerarqulas. 

VII FINANCIAMIENTO 

La información de cómo los clrculos financiaban sus actividades es escasa; 
Sabemos que mucho~ de los clrculos que hablan formalizado sus actividades a 
través de un reglalOento, contaban con un tesorero dentro de su mesa directiva. 
Era el caso de la Sociedad Esplrita'de Señoras, ,de la Ciudad de México, cuya 
tesorera debla presentar un balance general al final de cada año.' El 
Tesorero de la Sociedad Potosina de Estudios Espiritas era a la vez su 
Bibliotecario.' Entre los centros que también tenlan tesorero, se encontraban 
la Sociedad Espirita El FRnix, de Mazatlán;' la Sociedad Espirita de 
Boroyecaj' la Sociedad Esplrita·Central de Sinaloa, en Mazatl~ntel Centro 
Espirita La Razón, de Ciudad de México;" y el propio Centro Nacional de 
Relaciones, que funcionaba al interior de la Sociedad Espirita Central.' 
Sobre la cuantla de los fondos manejados por estas sociedades, puede servir de· 
parámetro el caso del Circulo espirita Manuela Rojas. Después de haber sido 
disuelto en 18B9, su tesorera, la señorita Anastasia Portillo, quedó encargada 
de conservar el fondo que hablan logrado reunir. Afines de 1891, por acuerdo 
de la mayor parte de quienes hablan formado parte del circulo, la srta. 
Portillo procedió a hacer entrega de este fondo al Tesorero de la Sociedad 
Espirita Central de la República, Antonio Santoyo. Además de "varios objetos" 

, La Luz en México, México, 23/4/1873, 1-2. 

2 La Ilustración Espirita, México, 19/2/1890, 315. 

, 
La Ilustración ESPirita, .México" I!UII/1891, 208.' 

, 
La 1 lustrad ón Espirita, México, I!U3/1892. 315. 

• La Ilustración Espirita, MéxiCO, 19/611892., 54. 

" La Ilustración Esolrita, México, 19/21.1893', 42-43. 

, La l1ustraci ón ~!Qiritlt México-, 1!i!/M 1893,c 178-179. . . --,-'-"';'-'-~ . 
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A modo de conclusión y aceptando el riesgo de caer en simplificaciones, 
postulamos que dentro de la institucionalidad adoptada por el movimiento 
espiritista mexicano, sus diferentes tipos de reglamentos formaban parte de 
diversas vertientes de. una misma tradición i lustradar ,los regl_nto. 
carismático-morales se enmarcaban dentro de la representación ilustrada del 
cristianismo primitivo; los reglamentos formal-institucionales se inscribian 
en la. tradición ilustrada, liberal, republicana- y democri1tical los reglamentos 
cientifico-experimentales, en la tradición ilustrada, racionalista y 
positivista;, el proyecto de la Fraternidad Universal, en la tradtción 
i lustrada del esoterismo ocul tista masónico. El rel}lamento del Arya Sama'j, en 
cambio,fue claro exponente de la versión occidentalizada . de una tradición 
oriental, precursora de ciertas sectas que se caracterizan por el control 
instrumental de sus adeptos, por medio de la anulación· de su conciencia 
individual y la consiguiente sumisión incondicional a sus jerarquias. 

VII FINANCIAMIENTO 

La información de cómo los circulos financiaban sus actividades es escasa; 
Sabemos que mucho~ de los circulos que hablan formalizado sus actividades a 
través de un reglamento, contaban con un tesorero dentro de su mesa directiva. 
Era el caso de la Sociedad Espirita de Señoras, de la Ciudad de México, cuya 
tesorera debla presentar un balance general al final de cada año.' El 
Tesorero de la Sociedad Potosina de Estudios Espiritas era a la vez su 
Bibliotecario.' Entre los centros que también tenlan tesorero, se encontraban 
la Sociedad Espirita El Fénix, de Mazatli1n;' la Sociedad Espirita de 
Boroyeca;4 la Sociedad Espirita Central de Sinaloa, en MazatlAn(el Centro 
Espirita La Razón, de Ciudad de México;' y el propio Centro Nacional de 
Relaciones, que funcionaba al interior de la Sociedad Espirita Central.' 
Sobre la cuantla de los fondos manejada. por estas sociedades, pueo. servir de· 
pari1metro el caso del Circulo espirita Manuela Rojas. Después de haber sido 
disuelto en lBB9, su tesorera, la señorita Anastasia Portillo, quedó encargada 
de conservar el fondo que hablan logrado reunir. Afines de lB91, por acuerdo 
de la mayor parte de quienes hablan formado parte del circulo, la srta. 
Portillo procedió a hacer entrega de, este fondo al Tesorero de la Socied.d 
Espirita Central de la República, Antonio Santoyo. Ademi1s de "varios objetos" 

.. 

, La Luz en México, México, 23/4/1873, 1-2. 

, La Ilustración Espirita, MéxiC;o, 10/2/1890, 315. 

• L, IlustrAción Espirita, .MéxicQ, 1!Ull/1891 , 208.-

4 La Ilustración Espirita, Mtxico, 10/3/1892~ 315. 

• La Ilustración Espirita, México, 10/6/1892, 54. 

, La Ilustración Espirita, México, 10/2/.1893', 42-43:. 

, 
loa Ilustración Esplritl, México-, 19/M1893," 178-179. 
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que no alcanzaron a ser valorizados, la suma ascendla a $ 52.04." 

En el caso de la Sociedad Espirita Central de la República, la infor.ación es 
relativamsnte m.s abundante. Aunque su Reglamento Provisional determinó, en su 
Titulo IV, que entre los deberes de los soéios estaba el de contribuir a los 
gastos IndIspensables de la Socied<ld, en SU Titulo V estableció que Una de las 
fuentes de financiamiento seria el producto, de la colecta voluntaria, de 
caracter secreto. Para este efecto, se destinarla un lugar especial en el 
local de, 'sesiones en donde se colocarla una arquilla. Cada socio, antes de 
comenzar', la sesión, irla, a depositar su donación, sin testigos; Antes de 
cerrarse, le sesión, el Tesorero pondrla la arquilla sobre un'a' mesa y la 
abrirla.en presencia'de todos, los presentes. 'la suma obtenida seria anotada en 
un libro y se dejarla adem.s constancia en el acta de la' sesión." 

El caracter voluntario de estas colectas organizadas entre los socios quedó 
reafirmado en una "Circular de la Sociedad Espirita Central de h República a 
todas las Sociedades y Circulas Espiritas de la República", fechada en MéMico, 
el 8/11/1875: en su último punto, después de afIrmar que el único lazo que 
debla unir a todos era el Amor y la fraternidad, aconsejó a los circulas que 
no se guiaran por el interés, no impusieran obligaciones pecuniarias y no 
contaran con mols aUMilio que el de la Caridad.'· Esta polltica de 
financiamiento distaba mucho de ser compartida por el resto de los paises. La 
Brit.ish National Association of Spiritualist, de Inglaterra, por ejemplo, en 
esa mIsma época habla fijado a sus ,socios una cotización anual que ascendla a 
5 sh (b francos, 25 céntimos)." La propia Sociedad ParIsiense de Estudios 
Espiritistas estableció en su Reglamento -autorizado por decreto del 
13/4/1858- diferentes cuotas para los miembros titulares y los socios 
libres." 

Según el Reglamento, otra fuente de financiamiento serta el producto liquido 

" La Ilustración Espirita, México, 12/11/1891, 213 Y 214. 

• La Ilustración Espirita, MéMico, lQ/9/1872; 119-122. 

10 La Ilustración Espirita, MéMico, 12/12/1875, 353-355. 

lt La Ilustración Espi ri ta, MéMico, 12/12/1875, 37b. 

.. Capitulo 11, arto 15: 
"Para subvenir a los gastos de la sociedad, se paga una- cotización anual 

de 24 francos por los titulares y de 20 por los socios libres". 
"Los miembros titulares, cuando se reciben, pagan adem.s por derecho da 

entrada, 10 francos por una sola vez". 
"La cotización se paga integramente por el año corriente". 
"Los miembros admitidos durante el año, Sólo pagar.n los trimestres que 

estén por vencer, comprendiendo el de su admisión". 
"Cuando marido y mujer son recibidos como asociados llbres o titulares, 

sólo se reCIbe una cotización y media por, los doS'''. ("Reglatnento !lit la 
SOCIedad Parisiense de EstudiOS Espiritistas". En Allan Kardec, El Libro de 
los Mediums, Colombia, De Pablo Internat,ional Inc., 1982, 415-421>' 
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del periódico que debia publicarse y de, las publicacion .. s que' hiciera la 
S9ciedad. En efecto, entre los d .. beres de los socios estaba el tomar una o más 
suscripciones del periódico y de los libros que la Soéiedad publicara,' 
confor~e a los recursos de cada uno, para ayudar a sostener las publicaciones; 
En efecto" una parte de los fondos dRta Sociedad'Esptrita C .. ntral debian sér 
destinados a la publicación de un periódico. 

El 8/9/-1872 apareció el primer número de La Luz en México. Un año más tarde, 
el 8/9/1873, ,apareció su ,último' ,número, al NQ 25. La decisión de la Sociedad 
Espirita Central da no continuar con su publicación fue aparentemente 
sorpresiva para sus aditores, pues en sus últimos números hablan estadO 
anunciando las condiciones en qua el periódico seria ofrecido en el siguiente 
año." La medida 'adoptada fue dada a conocer por los redactores de La 
Ilustración Espirita, quien .. s explicaron qUI!! "con el fin de consagrar 'todos 
sus fondos a la publicación por entregas de una da las obras clásicas del 
Espi ri t ismo, la Sociedad Espi ri ta C!!ntral de la Repúbl i ca ha determinado 
suspender temporaltnente la' publicación 'de La Luz en México, sin' que estl!! 
acuerdo impliqul!! también lasuspensi6n dRl EVingelio que hasta hoy hi estado 
dindo a sus suscriptores'. Por -consiguiente, las personas que deseen tener 
completa la obra, recibirán aún 'unas siete u ocho entregas de diez y sl!!is 
páginas, por el ,precio total de dos reales y medio por una sola' va .. ". "Lil 
Sociedad cree servir asl mejor los interesl!!s de la'propaganda I!!spiritil, pues 
para la publicación de noticias, estudios nuevos y hechos de Espir.itismo, 
basta con La Ilystración Espirita; pI!! ro , deseando'de todos modos tener a sus 
socios al corriente de sus actos oficiales, usará de las columnas" de La 
Ilustración cuando sea necesario, y en una sección especial, sin que por esto 
nuestro periódico dependa de la Sociedid".'· 

Otra fuente de financiamiento establecida por I!!l Reglaml!!ntd eran las 
donaciones particulares que hicieran los socios. Sólo son dos las'aonaciones 
espontáneas que conocemos. Una la efectué en 1891 un circulo d .. spués ae 
disolverse. En un informe, presentado por ,el Tesorero Antonio Santoyo en 
octubre de ese año, dejó constancia, quehabia recibido de la srta. tesorera 
del disuelto Circulo Manuela Rojas, la suma de $ 52.04 Y varios objetos qu@ 
aún no hablan sido valorizidos.'· La ,segunda corresponda a un espirítista de 
Orizaba. En mayo de 1892, La Ilustración Espirita informó qUI!! .. 1 Sr. D. Juan 
Juanola (seguramentl!! un pseudónimo) habia mandado dl!!sde Orizaba la suma de 
cinco pesos, para que de ellos se tomara el valor de una suscripción a La 
Ilustración por un año -la que .ascend!a, "'fuerad!!' ,la Ciudad - de' l1éxico, a $ 
3.75- Y que deberia ser remitida a Camarón, Veracruz, y que lB 'r!!'sto, $ 1.2~ 
se destinara a la propaganda espirita. El donativo fUI!! entregado al Tesorero 
de la Sociedad Espirita Central.,'· ' ~ 

I~ La Luz en México, México, 2317/1873, 1 ; 8/8/1873, 1 ; 8/9/1873, 1. 

• 4 La Ilustración Esplriti, Méx ico, ' 15/10/187-3, 338 • 

1:1 la 1 lustraci ón Espirita, Méx,i'co , 19/11/189-1, 214. 

.6 la Ilustración Esolrita, México, 112/5/1892, 27-28. 
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Un tipo más efectivo de donaciones fu. el que organizó la propia Sociedad bajO 
la ,forma de suscripciones públicas. El 17/8/1875, la Sociedad emitió una 
Ci~cular, firmada por el Secretario Juan Cordero, en la que informaba que el 
PreSldente de la Sociedad habia dispuesto ,que se hiciera saber a todos los 
miembros que la componian, asicomo,a todos los circulosespiritas mexicanos, 
que se habia acordado en sesión ordinaria del dia 16/8/1875 invitar a dichaS" 
socios y circulas a organizar suscripciones para ayudar a la Sociedad Espirita 
de Paris a sufragar los gastos del proceso seguido al "benemérito espiri ta" M. 
Leymarie, que subian a la considerable cantidad de 10,000 francos; y la multa 
de 1000 francos que· se exigia a M. Leymarie, "so pena de prolongar su 
prisión", por lo que "deben-' contrIbuir los espiritas para Minorar las 
aflicciones que actualmente sufre dicho hel'lllano". Se indicó 'que 105 donativos 
debian ser remitidos a la administración de La Ilustración Espirita de México, 
calle de Si'nta Inés, núm. 4, para ser remitidosoportunuen.te, a su destino." 

Un mes y medio más tarde, La Ilustración Espirita inforMÓ que la Sociedad 
Espirita Central de México habia enviado "por el último paquete francés· una 
lib.ranza de 500 francos a la "Sociedad Anónl_ para la cont1nuación de las 
obras de Allan Kardec", la que habia terüdo- que erogar grandes gastos durante 
el proceso del "benemérito apóstol" P. G. Leymarie. El periódico manifestó su 
esperanza de que los demás circulas y sociedades' de la República ta.bién 
enviarian a la Central "el óbolo cari tativo". lO 

A principios de 1876, la,Sociedad Espirita Central hizo una •• gunda remesa d. 
500 francos: 

Sociedad espirita de Puebla ............... .. 
Espiritas de San Felipe, Guanajuato •••••••• 
Una persona de Qu.r.t~ro ••.•••••..••••••••• 
Otra de Veracrvz ...•........•.............. 
Otras de los suburbios de Veracruz ••••••••• 
Espiritas del puerto de TuxpAn ••••••••••••• 
Una persona da .Salamanca •••••••.••••••••••• 
otra del Prisco . ............................ . 
Ot ra de Actopan, ••• , .......................... f' ....... .. 

$ 
$ 
$ .. 
$ .. 
$ 
,$ 

$ 

30.00 
7.00 

10.00 
.8.00 
6.37 1/2 
5.00 
2.00 
,LOO 
1.00 

------------
$ 70.37 1/2 

El resto fue c~ierto por la Sociedad Espirita Central, hasta ca.pletarla 
suma de 500 francos. ,. 

A fines de 1877, la Sociedad Espirita Central de México inforMó que la 
Sociedad nA Paris planeaba establecer un Circulo Espirita en la sIguIente 
ExpOSICIón UnIversal de Paris a inaugurarse en mayo de 1878. Debido al 
considerable gasto que esto supondria, la Sociedad de Paris manifestó que 

17 La Ilustración Espirita, México, 12/,9/1875, 286-287. 

,o La IlustraCIón Espirita, México, 12/tO/1875, 319. 

,. La IlustraCIón Espirita, México, 12/211876, 64. 
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recibiria "con 9ratitud" todos' los donativos' que los espiritas quisieran 
ofrecerle. La Ilustración Espirita, al dar a conocer esta noticia, e_plicó que 
los interesados podrian dirigirse a'· la administracion, calle cerrada de Jesús 
num. 1. 20 

El sistema de los donativos voluntarios continuó imperando no Sólo en las 
organizaciones espiritistas. El. 3/4/1889, 52 delegados espiritas, 
espiritualistas, teósofos,· swedemborqianos y teofil~ntropos reunidos en Paris, 
resolvieron aceptar y' adoptar el medio establecido por' los españoles en el 
Congreso Internacional Espiritista d~Barcelona de 1888, en orden a recibir 
donativos de todos los adherentes para~cubrir los ·gastos. En consecuencia, 
quedó abierta la suscripción en los periódicos y revistas representados en la 
reunión del 3/4/1889 para solventar' los gastos_ del Congreso Espirita y 
Espiritualista Internacional a efectuarse en Paris en septiembre de 1889. La 
suscripción también· quedó abierta en los .periódicos y revistas amigos de la 
causa en el e_tranjero que enviaran delegados al Congreso. Se resolvió, 
adem~s, que cuando la Comisión Ejecutiva fuese nombrada en reunión a 
efectuarse el 24/4/1889, ésta dirigiria oficialmente. una. invitación urgente a 
todas las publicaciones, sociedades y grupos. espiritistas y 
espiritualistas. H 

El 24/4/1889, 80 delegados represeotando m~s de. 34. grupos espiritas y 
espiritualistas <teósofos, cabalistas, filósofos," swedetllborgianos, 
teofil~ntropos, magnetistas) se' reunieron para .constituir la Comisión 
Ejecutiva que debia organizar el Congreso .Espirita y Espiritualista que 
abriria en Paris en 9/9/1889 y terminaria el 15/9/1889. Entre otros acuerdos, 
se reiteró que la suscripción en periódicos"estaba abierta para cubrir los 
gastos del Congreso y que se debian enviar los fondos y las listas de 
suscritores a la Comisión Ejecutiva, rue Chabanaís núm. 1, Paris. D 

Al publicar estos acuerdos, La Ilustración Espirita hizo·a su vez una 
invitación a todos los abonados para que.contribuyerao, teniendo en cuenta "lo' 
angustiado del tiempo de que podemos.disponer'~. ·Las· aportaciones dabian ser 
remitidas al tesorero que nombrara la Sociedad Espirita Central de la 
República.'" Poco después, el 17/6/1889, .laSociedad se reunió en' sesión para 

~ La Ilustración Espirita, Mé_ico, .. 12/12/1877,.373-374. La Ley "de Amor, 
Mérida, 15/12/1877, 184. 

H La Ilustración Espirita, Mé_ico, 1Q/6/1889, 41-42. 

D La Ilustración Espirita, Mé_ico, 1Q/7/1889, 66-ó7 •. Contrasta, al respecto, 
la forma en que se organizó el Congreso Magn6tico Internacional, dirigido al 
estudio de las aplicaciones del magnetismo humano para al alivio y la curación 
de las enfermedades, que tendria lugar del 21 al 27/10/1889. En septiembre de 
1889, La Ilustración informó que la suscripción al Congreso seria de un minimo 
de 10 francos y daba derecho a asistir, presentar trabajos; tomar parte en la 
discusión y recibir un ejemplar del informe del Congreso. La Ilustración 
Espirita, Mé_ico, 1Q/9/1889, 159~lóO. 

D La Ilustración Espirita, M6_ito, 1Q/7/1889, 66-67. 
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En Caja •••••.•.••••.••..••.••.•..•••. .... '. $ . . 12.78 
Antonio Sousine (por 2!! vez) •••••••.•.•••.•• S 4.00 
A. Herrera (por 2! vez) .......... -. . . . ... .. $. 2.00 
Refugio González (por 2!! vez, para 

completar los 100 fr. y para el 
importe de su situación en Parls) •••• S 5.03 

Enterados en el 
francos, más el 
17/7/1890." 

Banco Nacional 
importe, lo 

S. 23.81 

los S 23.81, se 
que fue remitido 

completó el total de 
a Pedro· G. Leymarie 

lOO 
el 

La misma polltica de financiamiento utilizada por el Congreso Espirita y 
Espiritualista Internacional de Parls de septiembre de 1889, fue seguida por 
su Comité de Propaganda Espirita y Espiritualista. En sesión celebrada el 
15/2/1890, este Comité aprobó el proyecto de Federación Universal de la Prensa 
Espirita y Espiritualista presentado por M. Papus. Entre las Bases de esta 
Federación, se determinó que no habrla cuotas; Sólo donativos yoluntarios que 
deblan ser enviados al Secretario de cada pals. D 

Además de determinar cuáles serian las fuentes de financiamiento, el 
Reglamento Provisional de la Socledad Espirita Central estableció que seria el 
ConseJo DirectiYO el que administrarla los fondos de la Sociedad y que un 
Tesorero Contador formarla parte de la mesa directiva. Seria responsabilidad 
del Consejo la glosa de la cuenta del Tesorero, quien presentarla a discusión 
general, los dias 19 de enero y 12 de julio; la balanza·de ingresos y gastos 
para su final examen y aprobación.~ 

Aunque la información carece de la continuidad necesaria para hacer un 
seguimiento 4e los fondos, el siguiente es el Informe que presentó el Tesorero 
Antonio-Santoyo a la SoCiedad Espirita Central de la República sobre el estado 
que guardaba el fondo en octubre de 1891: 

CORTE DE CAJA" 

Colectado en julio 
agosto 
septiembre 

ReCibido de la srta. Tesorera 
del Circulo Manuela Rojas 

:U La Ilustración Espirita, México, 

>2 La Ilustraclón Espirita, MéKico, 

"" La IlustraCión Espirita, México, 

.. La Ilustración Esplrlta, México, 

Debe Haber 

• 62.00 
S 42.50 
S 20.00 

S 52.04 

19/811890, 12b. 

19/5/1890,_ 3-5. 

12/9/1872,_ 119-122. 

19/11/1891, 214. 
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Varios objetos que entregó 
la misma, aún no avaluados 

Suma 

Gastos autorizadas 
en el mes de julio 

Existencia en Caja 
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$ 00.00 

$ 176.54 

$ 13.25 

$ 163.29 

En un Informe rendida par Alfonso Herrera, Presidente de la Saciedad, en 
sesión del 20/12/1891, éste explicó que "can el objeta de adquirir fondas para 
la propaganda, se suplicó a nuestras hermanas contribuyesen mensualmente can 
la cantidad que gustaran para tan laudable objeta; me es satisfactoria 
mani festar que casi todos se han asignado alguna cuota ll

.3:I Las sumas 
recolectadas en las meses de julio, agosta y septiembre de 1891 na parecen, en 
toda casa, haber sido obtenidas par un sistema de cuotas ya consolidada, dada 
su continua y drástica disminución. Esta se ye corroborada por las siguientes 
das Cortes de Caja, ambas de 1892: 

CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL V MAVO DE 1892 V 
COMPROBANTES RESPECTIVOS PRESENTADOS POR EL TESORERO DE LA SOCIEDAD ESPIRITA 
CENTRAL, ANTONIO SANTOVO, A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MISMA, EL 31'DE MAVO DE 
1892, PIDIENDO SU APROBACION: 

INGRESOS 

Existencia en 31/12/1891 

31/1/1892 Cuotas de las sacias 
[correspondientes a diciembre) 
entregadas par el colector 

20/2/1892 Cuotas de enero 
entregadas par el colector 

3/3/1892 Donatiyos de yarios sacias 
para gastas de velada 
en honor de Kardec 

12/3/1892 Cuotas de febrero 
entregadas par el colectar 

Maya 1892 Cuotas de marzo 
entregadas par el colector 

$ 144.31 

$ 36.75 

$ 36.00 

$ 41.00 

$ 30.00 

$ 30.00 

$ 318.06 

.. La Ilustración Espirita, México, 12/1/1892, 261-262. 
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EGRESOS 

IQ/I/1892 Por Gabinete de Lectura 
Renta de casa,adelantada $ 
Un sello de goma $ 

Petróleo $ 

16.00 
1.00 
0.25 

8/1/1892 Por Gastos Generales 
Oos libros en blanco 
para la contabilidad 

S 2.50 

21/1/1892 Por Publicaciones 
2.000 hojas de propaganda $ 10.00 

31/1/1892 Por Gastos Generales 
Estampillas para recibos $ 
Honorarios al colector $ 
(12 1/2 Yo sobre $ 36.75) 

0.25 
4.50 

lQ/2/1892 Por Gabinete de Lectura 
Renta adelantada 
Un bote de petróleo 

$ 16.00 
$ 2.50 

2012/1892 Por Gastos Generales 
Honorarios de cobranza 
(12 1/2 Y. sobre $ 36.00) 

$ 4.50 

lQ/3/1892 Por Gabinete de Lectura 
Renta del presente mes $ 
Cuatro vidrios de faroles 
Un paquete de estearina 
Dos obras para el gabinete 

16.00 
0.25 
0.43 
1.50 

16/3/1892 Por Publicaciones 
Hojas de propaganda $ 10.00 

28/3/1892 Por Gastos Generales 
Honorarios de cobranza S 3.75 
(por $ 30.00) 
A cuenta de gastos de $ 80.00 

$ 17.25 

$ 2.50 

$ 10.00 

$ 4.75 

$ 18.50 

$ 4.50 

$ lB. lB 

$ 10.00 

velada en honor de Kardec --------------
$ 83.75 
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19/4/1892 Por Gabinete de Lectura 
Renta del presente mes 
Pasta de 12 libros 
Un cuadro para 
el Reglamento 

5/4/1892 Por Gastos Generales 
Saldo gastos de velada 

19/5/1892 

3/5/1892 

Por Gabinete de Lectura 
Renta del presente mes 
Gastos de alumbrado 

Por Gastos Generales 

$ ló.OO 
$ 3.82 

$ 1.00 

$ 25.20 

$ 20.82 

$ 25.20 

, 16.00 
$ 2.25' 

$18.25 

Honorarios de cobranza $ 3.50 
Estampillas para recibos $ 0.25 

24/5/1892 Por Publicaciones 

COMPARACION 

Ingresos 
Egresos 

A cuenta impresiones 
del folleto relativo 
a la velada 

Existencia para junio de 1892 

$ 10.00 

$ 3.75 

$ 10.00 

$ 247.45 

$ 318.0ó 
$ 247.45 

$ 70.ól 

Aprobado en seSlon celebrada el ó de junio de 1892. 
J. N. Arriaga, Secretario.~ 

~ La Ilustración Espirita, Mé.ico, 19/7/1892, 79-80. 
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CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 1892 Y COMPROBANTES 
RESPECTIVOS PRESENTADOS POR EL TESORERO DE LA SOCIEDAD ESPIRITA CENTRAL A LA 
JUNTA DE LA MISMA SOCIEDAD, PIDIENDO SU APROBACION: 

INGRESOS 

1Q/6/1892 EKistencia en 31/5/1892 

8/6/1892 Entrega que hiZO el cobrador 
por cuotas de los socios 
(del mes de abril] 

6/7/1892 Entrega que hizo el cobrador, 
correspondiente a mayo 

8/8/1892 Entrega que hizo el cobrador, 
correspondiente a juniO 

25/8/1892 Entrega que hizo el cobrador, 
correspondiente a JUliO 

EGRESOS 

1Q/6/1892 Por Gabinete de Lectura 
Renta adelantada $ 16.00 
por el presente mes 

5/6/1892 Por impresiones, 
al sr. Cosio 

$ 10.00 

$ 70.61 

$ 32.00 

$ 26.00 

$ 26.00· 

$ 24.25 

$ 178.86 

$ 16.00 

(a cuenta] ----------------
$ 10.00 

8/6/1892 Por Gastos Generales 
Honorarios al cobrador $ 4.00 
(sobre $ 32, al 12 1/2 Yo) 

Por Impresiones 
9/6/1892 Al sr. Cosio 

(saldo de cuenta) 
14/6/1892 Al sr. General 

Refugio l. Gonz~lez, 
por 80 ejemplares 
de 2 obras. 

$ 24.50 

$ 2.40 

$ 4.00· 

$ 26.90 
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lQ/7/1892 Por Gabinete de Lectura 
Renta de casa, 
adelantada 

$ ló.OO 

ól7/1892 

lól7/1892 

lQ/8/1892 

por el presente mes 

Por Gastos Generales 
Por las últimas cinco $ 27.20 
hojas de propaganda, 
pagadas al sr. González 
Por Honorarios $ 3.25 
al cobrador 
(sobre $ 2ó, al 12 1/2 Yo) 
Al cobrador, por repartir 00.75 
hojas de propaganda 
Al cobrador, por repartir 1.00 
150 opúsculos de la Velada 
de Allan Kardec 

Por Gabinete de Lectura 
Por una mano de papel $ 
Por una lata de petróleo $ 

Por Gabinete de Lectura 

00.31 
2.2:1 

Renta adelantada 
por este mes 

- $ ló.OO 

$ ló.OO 

$ 32.20 

$ 2.5ó 

$ - ló.OO 

8/8/1892 -Por GastDs Generales 
Honorarios al cobrador 
(sobre $ 2ó, al 12 1/2 Yo) 

$ 3.25 

-----~---------
$ 3.25 

ló/8/1892 Por Impresiones· 
Por 300 pliegos de papel$U.OO· 
y 300 cubiertas 
Al sr. Cosio por $ 3.50 
impresi.ón de car-tas 
de defunción -del 
sr. Genera 1 Gonzá 1 ez -

$ 14.50 
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25/8/1892 Por Gastos Generales 
Por cargadores para 
llevar var10S obJetos 
al gabinete de lectura 
Al cobrador 
(sobre $ 24, al 12 1/2 Yo) 
Al cobrador, por repartir 
esquelas de defunc1ón del 
sr. General GonzAlez 

COMPARACION y RESUMEN 

Ingresos 
Egresos 

E.istencia para septiembre 

$.00.50 

$ 3.00 

1.50 

$ 5.00 

$ 14b.41 

$ 32.45 

Mé.ico, 3 de septiembre de 1892. Antonio Santoyo. 

Es copia que cert1fico como secretario de la Sociedad. 
Mé.ico, b de septiembre de 1892. Antonio JAuregui (hijo).~ 

Con respecto a los ingresos de la Sociedad, se aprecia una clara y sistemAtica 
disminución de las sumas recibidas por concepto de cuotas voluntarias 
ordinarias entre julio de 1891 y julio,de 1892: $ b2, $ 42.50,' 20, -, -, $ 
3b.75, $ 3b, $ 30, $ 30, $ 32, $ 2b, $ 2b Y $ 24.25. En cuanto a los egresos, 
éstos se restr1ngian a gastos ordinarios como la renta del local que ocupaba 
el gabinete de lectura (qua se elevaba a $ lb mensuales) y las impresiones 
(con sumas que iban de 10 a 37 pesos mensuales), ademAs de gastos 
e.traodinar1os, como la velada organizada en honor de Allan Kardec ($ 105.20, 
sin contar los folletos impresos). Esto hacia que los .aldos fueran bastante 
ajustados, limitando con ello las actividades de la Sociedad. 

A principios de 1893, algunos miembros de la Sociedad Espirita Central 
presentaron una propuesta en orden a resolver la "cuestión capital de 
recursos" mediante una reorgan1zación general de la Sociedad, teniendo como 
eJes fundamentales el establecimiento del mutual1s~ entre los asociados y la 
creación de sociedades comanditarias. Se proced1ó a flombrar una Com1sión de 
arbitrios para que emitiera un dictamen sobre esta proposición. Aunque se 
celebraron var1as conferencias, en las que surgieron diversos·proyectos, no se 
logró llegar a un acuerdo en la Comis1ón respecto al voto particular que le 
habia dado or1gen, resultando éste rechazado. Fueron, en cambio, aprobados por 
la mayoria los proyectos que se referian a las suscripciones voluntarias entre 

~ La Ilustración Esplr1ta, Mé_1CO, 12/10/1892, 157-158. 
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los espl ri tas del Distri to Federal y aquellas que· ofrecieran las sociedades 
foráneas, a . .las que la Sociedad Esplri ta Central mani festarla qué necesidades 
se trataba de llenar. 

Al parecer, tanto el informe de mayorla como el de minorla fueron sometidos al 
dictamen de la Sociedad en pleno. Probablemente la votación se realizó el 
7/5/1893, pues con esa fecha está firmado el dictamen de Minorla, representado 
por Félix M. Alvarez. En ese informe, ~ras hacer una recapitulación de las dos 
posiciones, indicando las insuficiencias de las resoluciones aprobadas por la 
mayorla, se ar9Umentaron las razones .que haclan imperativa una reorganización 
general de la Sociedad. La propuesta que la minorla presentó a la Sociedad fue 
la siguiente: 

"En escrutinio secreto se nombrará una comisión de cinco personas que presente 
un proyecto. de reformas al reglamento, estableciendo: 
A. El mutualismo entre los· socios. 
B. El ahorro. 
C. El auxilio para viudas y huérfanos de los socios. 
D. La creación de sociedades comanditarias conforme·a las leyes. 
F. La clasificación de los fondos. 
G. El servicio de la propaganda. 
H. Las reglas de comunicación entre los" circulas." 

En apoyo de este proyecto," Félix 11. Alvarez argumentó: "séanos licito 
preguntar ¿por qué el desarrollo de la doctrina no ha correspondido en 10 
moral y social a los principios en que ella se funda? ¿No sera porque 
establecida esta Sociedad con el 'objeto cardinal de la propaganda', sus 
trabajos han sido meramente teóricos?". Agregó que debido a eso, entre los 
esplritas .. de.! Distrito Federal no se hablan estrechado los vinculas que naclan 
del "trato social". Después de establecer que los derechos y obliga~iones que 
consti tulan el "contrato social" se derivaban "naturalmente" de la ""Condición 
humana, aclaró que las sociedades espiritas no escapaban a la ley general·que 
regla a· toda reunión de hombres •. En relación a ésto, afirmó que "la primer~ de 
las consecuencias de la asociación es el mutualiSMO, entendiéndose como tal la 
ayuda reciproca para el cumplimiento del destino individual". Esta ayuda debla 
ser intelectual y material, pues el hombre debla desarrollarse armónicaMente 
como esplritu y como cuerpo. 

Refutando las razones quechablan llevado a rechazar el proyecto de minorla, 
afirmó que "ha parecido a la mayorla !H!' la Comisión que el mutualismo entre 
espiritas restringe el amor universal que' entraí'la el segundo de nuestros 
mandamientos; y la mino"la disiente de esa ap"eciación, porque el mutualismo 
no excluye la obligación de hacer el bien dentro de las posibi lidades y porque 
el resultado de la no aceptación del mutualismo seria la falta de ayuda para 
los espiritas y para los que no lo son. Para llevar a la practica la idea 
generosa y per.fectaMente altruista "de la mayorla, seria necesaria una 
asociación de millonarios, y ya vemos que la riqueza nunca se distin9Ue por 
rasgos comunes de abnegación [ ••• ]". 

"Todas las asociaciones existentes 
de fraternidad,-. ,ti·enen como base 
aoolstas, Sólo porque restringen a 

en la actualidad, y fundadas en prinCipiOS 
el "mutua li 51110 y n.div."las ha llallado 

los asociados el Gerltcl'lec a ~ .. " pl'O~ctió-n-----" 
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que señalan sus estatutos. Al contrario, sie~pre se consideran como un [paso] 
a la asociación universal, y co~ un elemento de educación social por ~edio 
del trato que engendra lazos de consideraciones reciprocas'". 

Haciendo referencia a las necesidades de la Sociedad Espirita' Central, hizo 
ver que éstas revestlan '"caracter de per~anentes, y como el medio de 
subscripCIones no es estable y es ineficaz, según la experIencia, no puede 
constItuir un arbitrio verdadero, que deberA buscarse en el mutualismo y en la 
creación de sociedades comanditarias que, a la vez de constituir elementos de 
vida, llevarlan a la prActica los principios de nuestra filosofla, enseñando a 
prop~CH;· - y extraños cuAl debe ser su benéfica influencia en la sociedad. (Los 
espiritas platónicos son un perjUIcio para la prActica de los preceptos 
espiritas)". 

"Se ve desde luego cómo la cueshón de arbitrios se li~ Intimamente y por 
propia conservación con el proyecto de organización general; y cómo esta 
organizaCIón se impone con exigencia suprema y a pesar de los temores de los 
espiritas que henen miedo de- la resurrección-de un pa-p.¡do imposible entre los 
que no tenemos mis d09lla que una ra;zón· ilustradA '. y una critica severa y 
tranqui la". ., 
Todo indica que este voto de.minorla fue nuevamente rechazado j esta vez 
Sociedad en pleno. Es de destacar que haya sido este informe -y no 
mayorla- el que fue publicado en La Ilustraci6n Espirita; en el, 
correspondiente al mes d. julio"de ese año.-

por· -la 
el de 

núuro 

Va hemos visto que' en los reglamentos internos de los espiritistas, se 
advierte Una tensión entre, por una parte, los principios de libertad de 
conCIencia que sustentaban (y que les impedlan reconocer 'cualquier tipo de 
"Papado" a nivel doctrinario) y, por otra, la necesidad de mantener el 
caracter filosófico y cientlfico. del espiritismo. Esta tensión fue resuelta 
satisfactoriamente mediante la adopción de medidas_tendientes, no a impedir el 
debate doctrinario interno,sino que a encauzarlo dentro de determinadas bases 
morales, filOsóficas y cientlficas. Esta misma tensión se dio tambi.n entre la 
necesidad de procurar fondos para financiar la propaganda espirita y la 
imposibilidad de coartar la libertad de sus asociados, imponiéndoles cuotas 
oblIgatorias. El que el proyecto de mutualización haya sido rechazado porque 
restringla el caracter universal que debla tener el amor a los semejantes, 
revela·cuAn profundamente hablan internalizado los principios liberales. Esta 
tensión no fue, sin embargo, resuelta satisfactoriamente para todos los 
sectores. Sólo permitió la expresión de un sector que, consciente del apoyo 
minoritario con que cQntaba, -debió esperar algún tiempo para sus 
planteamientos fuesen aceptados. 

Con respecto 
tipo. Algunos 
circulas· que 

a los periódicos, las formas de financiamiento eran de distinto 
de ellos. eran costeados completamente por los socios de los 
los publicaban. Fue el caso del Boletln del Circulo Paz y 

- La Ilustración Espirita, México, 19/7/1893, 212-214 (este número salió con 
al gún retardo). 
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Progreso, de Orizaba, que se repartia en for.a totalmente gratuita.~ Otros 
periódicos, aunque se vendian bajo la forma de suscripción, recibian ta.bién 
el apoyo económico de 'sus editores. Durante 18ó9, por ejemplo, La Ilustración 
Espirita de Guadalajara no alcanzó a cubrir los gastos con Sólo sus Yenta •• ~ 
Reiljustados los valores, de la suscripción -la que incluia la oferta de dos 
ejemplares al precia - de uno-, La Ilustración Espirita de Guanajuato comenzó a 
aparecer mensualmente (y no en forma quincenal, como lo habia hecho 'en su 
primera etapa), aunque incluyendo un folletin con el que doblaba su anterior 
pdginación. Muy pronto, sin embargo, comenzó a publicar un según do n6mero al 
mes, "ayudados por el número de Suscrltores que actualmente tiene este 
periódico; lo haremos asi siempre que se pueda sin aumento en el valor de la 
suscrición"." En el caso de La Ley de Amor de Merida, publicado por el 
Circulo Peralta. dedicó todo el NQ 19, corNispondiente al lQ/rolI87ó; a 
responder a una polémica que se habla generado, -pues no se creyó conveniente 
dividir la respuesta. Para no demorar la publicación del restante material, el 
5/10/187ó se publicó un suplemento al NQ 19, el que fue costeado por "algunos 
hermanos" • 

El sistema de suscripción, también generó algunos problemas. En el suplemento 
al NQ 24, del 19l12/187ó, los, RR. de La Ley, de Amor confiaron que' la 
experiencia les- habia de.ostrado la inconveni-encia de ad.itir suscripciones 
por trimestre, pues quedaban - truncadas' .uchas colecciones, por lo que habian 
resuelto admitir sólo suscri.pciones por anualidades. Después da' pedir que 
agentes y suscriptores liquidaran sus cuentas, se explicó qua el periódico no 
tenia afan de lucro y que cualquier sobrante que resultara despuéS de 
satisfechos los- 'gastos materiales,. se :destinaria a- publ icar suplementos o 
números extraordinarios en - obs-equio de . los suscriptores." En efecto, en el 
"Prospecto para el año de 1877", del 22/12/18rb,,-serecordó que, ade",lIs de los 
24 números de obligación, durante 187ó- se- habian repartido de obsequio tres 
suplementos .. 

Junto con hacerse cargo de sus propios problemas de financiamiento, La Ley da 
Bmru:. di rigi ó también sus esfuerzos en ayuda de otros periódicos espi r,i tas. El 
25/12/1877, haciendo un llamado a suscribirse a La ILustración Esp'irih de 
México en la administración de La Ley de Amor de Mérida, se preguntó "¿No 
podrlln hacer un· esfuerzo todos los espiritas paril suscribirs!!'-. él?"." 

Al igual que el periódico meridano, La- Ilustración Espirita tampoco tent-"" COlllO 

objetivo la obtención' de utilidades. En un aviso. en el .que anunciaba un 

:so La Ilustración Espirita, México, lQ/1111890, 223-'224. En esta misma 
situación se encontraban la revista espiritista Antorcha (Tula, Tamaulipils, 
1907-1909) y la revista esotérico ocultista Flores de Loto (Ciudad de México, 
1914). Véase el Epilogo. 

~ La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/11/18ó9, 185-18ó. 

ü La Ilustración Espirita, Guanajuato, 22/5/1870, 8; 15/ó/1870, 9; 15/7/1870, 
24. ~-

,. la ley de Amor, Mérida, 2S/l21.1677. 192. ',;r, 
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aumento de p~gina!l y la mantención del precio, explicó: "Consta bien a 
nuestros suscritores que el interés del lucro en nada nos afecta, pues hasta 
hoy todos 105 productos de las publicaciones espiritas se han destinado al 
sosten o fomento de ellas mismasu.~ El 12/3/1890. La Ilustracipn informó 
que, concluida ya la ,impresión de la obra medianlOlica Reproches 'v Consejos. la 
última entrega, compuesta de m~s de 50 p~ginas, se remitirla gratis a los que 
se hablan suscrito a ella, "para que no les sea costosa la obra, puesto que 
nuestro objet,o es rehacernos simplellltlnte de los gastos y hacer la propaganda 
de nuestra ti losotla"." 

Sin m~rgenes de ganancia que permitieran una mlnima capitalización, el 
periódico se encontraba en una precaria estabilidad económica. El 12/5/1891, 
La Ilustración pidió que los agentes y suscrlptores atrasados en sus pagos se 
pusleran al corriente, "para continuar sin tropiezos que hacen tan di ftci 1 la 
vi,da de este género de publicaciones, y que por su Indole no pueden contar con 
subvenclón alguna ni otro elemento que asegure la conservación que el favor de 
los adeptos de nuestra triunfante ti losotla".·· En algunas ocasiones, el 
periódico reciblÓ la contribución desinteresada de algunos esplrltas. Fue el 
caso del Ingeniero Fernando Ferrari yPérez, amigo Intimo de Refugio l. 
Gonz~lez. A la muerte de éste, cuando se enteró que Moisés GonzAlez deseaba 
que cada ejemplar de La Ilustración Espirita incluyera un retrato fotogrAfico 
de su padre, "en .el acta se campramnió sin retl'ibución d.- ninguna clase a 
regalar las ejemplares que fuesen necesarias", las. que se obtuvieron a partir 
de una negativa que facilitó el señor Nieto, fotógrafo esplrita.~ 

Estas fueron, sin embargo, iniciativas aisladas. El sostenimiento económico 
del periódico siempre recayó sobre unos cuantos suscriptores que pagaban 
puntualmente sus obligacion .. y, en especial, sobre el propietario. En 
diciembre de 1892, éste publicó, en un tono escueto que ocultaba la asflxlante 
situación económica por la que estaba atravesando, un aviso dirigido a los 
agentes y corresponsales del periódico, en el que indicaba que se suspenderla 

,la suscripción a quienes no hubiesen cubierto sus adeudos en el mes de 
diciembre; todo· pedido de periódicos o libros, deberla ser pagado 
ant ici padalllente.·~ 

Pronto fue eVldente que el peligro de cerrar el periódico se hacia cada vez 
mayor. En julio de 1893, la redacción confesó que el semestre sólo habla sido 
cubierto- "por dos o trlls subscriptores", por lo que suplicaba "esta vez por 
todas, a los, señores subscriptores, se dignen cubrir sus adeudos, o de otra 
manera sucumbir~ la publicación sostenida por el propietario hasta hoy con 

" La Ilustraclón Espirita, MéXiCO, sulllta lnserto entre el NQ del 12/4/1873 y 
el N2 del 15/4/1873. 

.. La Ilustración Espirita, México, 12/3/1890, 346. 

45 La Ilustración Espirita, México, 12/5/1891, 31. 

~ La Ilustración Espirlta, México, 12/9/1892, 120. .. La Ilustración Espirita, México, 12/1211892, 228. 
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verdadero~ y multiples sacrificios en bien -'de la humanidad ...... Al mes 
siguiente, la redacción COmentó que dudaba que pudiera seguir so~teniendo la 
pUblicadón durante lEJq4, con~ldl!rando "la indolencia y apatia de muchos 
espiritas de la Republica', pero especialllllfnte en la capital~. Agregó que sin 
su cooperación, "con sentimiento :10 decillKlS, morirá la publicación" ... 

Fue efectivamente lo ocurrió cuatro meses más tarde. El Iº de diciembre, sin 
saber que se trataba dI! I último número, Mois*s González explicó que el 
periódico' "Sólo se sostiene con mis humildes 'r .. cursos y los pago~ de los 
suscriptores; cuando faltan éstos como hoy ha sucedido, cantidad que asciendO! 
a $ 200 poco más o fIIenos [ ••• ] he tenido que cubrir dicha cantidad con 
sacrificios y penasll.~ 

VIII RELACIONES INTERNACIONALES 

Fue, al parecer, Refugio l. 60nzález, el primero en haber establecido Gontacto 
con lo que, por entonces, eroa unO de ,los 'centros del movimiento espiritista 
internacional. Su involuntario' viaja a Francia se prOdujo hacia 1865-66, 
cuando forzado a abandonar MéX'i1:opor su~actividades contrarias al Imperio, 
llegó en calidad' de deportado. IgnorallOs la 'circunstancias en que se produjo, 
su conversión al - espiritismo, por lo que desconocemos si en esta primera 
estadla en Francia, conoció a algunos de los principales dirigentes del 
movimiento, como si parece haberlo hecho más tarde .. ~ 

A fines de 1872, una da la"-pri_ra" actividades realizada. por la reci." 
establecida Sociedad Espirita Central de la Republica, fue la dO! nombrar COfllO 
socios'honorarios a variosprominentas espiriti~tas de Madrid (Vizconde de 
Torres Solanot, F'lorencio Parrei'ío, Joaquin Huelves, A1VElrico Peron, César 
8assols), Sevilla (Manuel 60nzález), Paris (Camilo Flammarion, L. Boiste, Dr. 
Reignier, Marc'Bapti~te, Ch. Lomon), Lyon (André Penani) y Londres (James 
Burns) .2 

·EI 12/10/1872; el Vizconde de TOl'J'as-Solanot escribió das de 'Madrid' al 
Presidente de la "Sociedad Espiritista de Mthico", comunicándole que la 
Sociedad Espiritista Española, de la 'Cual era Presidente, "ha creido oportuno 
ponerse an relación con los principales centro~' espiritistas del extranjera, 
ya que lo está con la mayor parte dlP-los que existen en España. A e~tefin-~e 
di rige esta "'carta, esperando, que esa· Sociedad tendrá a' bien comunicarnos 
cuando crea opol'tuno y 'darnos:cuenta dlPl estado dlPl E~piritismo en ese pais~. 
Junto con '·adjuntar lo~' nüllltlros publicados durante 1872 por El Criteriº 

.. La Ilustración Espirita, México, 1º17/1893, 214. 

.. La Ilustración Espirita, México, I!U8/1893, 216. ' . 

.. La Ilustración Espirita, México, 12/12/ 1893. - , 

• La Ilustrad ón Espirita, México, ,1º111/1892, 189. 

2 la luz en t1éxico, Mtbico, 23/1/1873, 3. ------- ---
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verdaderos Y m,Htiples sacrificios en bien ~-de la humanidad" .. " Al mes 
siguientej la redacción comento que dudaba que pudiera seguir sosteniendo la 
publicación durante 1894,: conSiderando "la indolencia y apatia de muchos 
espl ri tas de la Repúbllca-, pero especial"",nte en la capi tal". Agregó que sin 
su cooperación, "con sentimiento lo decimoS, morirá la publicación" ... 

Fue efectivamente lo ocurrió cuatro meses más tarde. El IQ de diciembre, sin 
saber que se trataba del último número, Mois'. González explicó que el 
periódico ~ "Sólo se sostiene con mis humildes ·r.cursos y los pagos ~ de los 
suscriptores; cuando faltan éstos como hoy ha sucedido, cantidad que asciende 
a $ 200 poco 'más o menos [ ••• ] he tenido que cubrir dicha cantidad COn 
sacrificios y pena5".~ 

VIII RELACIONES INTERNACIONALES 

Fue, al parecer, Refugio l. González, el primero en haber establecido contacto 
con lo que, por entonces, era uno de .105 ~centros del movimiento espiritista 
internacional. Su involuntario~ viaj. a F~ancia se produjo hacia 18b5-bb, 
cuando forzado a abandonar México por sus actividades contrarias al Imperio, 
llegó en calidad~ de deportado. IgnoralllOs la circunstancias en que se produjo' 
su conversión al ~ espiritismo; por lo que desconocemos si en esta primera 
estadla en Francia, conoció a algunos de los principales dirigentes del 
movimiento, como 51 parece haberlo hecho más tarde .. ~ 

A fines de 1872, una d. las primeras actividades r.alizadas por la recién 
establecida Sociedad Espirita Central de la República, fue la de nombrar como 
socios~honorarios a varios prominentes espiritistas de Madrid (Vizconde de 
Torres Solanot, Florencio Parreñoj Joaquln Huelves, Alverico Peron, César 
Bassols), Sevilla (Manuel González), Pari. (Camilo Flammarion, L. Boiste, Dr. 
Reignier, Marc' Bapt'tste, Ch. Lomon) , Lyon (André Penani) y Londres ('James 
Burns) .' 

·EI 12/10/1B72, el Vizconde de TOl' .. es-Solanot escribió desd. 'Madrid' al 
Presidente' de la "Sociedad Espiritista de M6xico", comunicándole que la 
Sociedad Espiritista EspañOla, de la'cual era Presidente, "ha creido oportuno 
ponerse en relación con los principales centros espiritistas del extranjero, 
ya que lo está con la mayor parte de~los que existen en España. A este .fin·se 
dirige esta" '~carta, esperando - que esa· Sociedad tendri a' bien comunicarnos 
cuando crea opol'tuno y 'darnosCCuenta del estado del Espiritismo en ese pals". 
Junto con 'adjuntar los-n6~ros publicados durante 1872 por El Crit.rio 

.. La Ilustración Espirita, México, lQI7/1893, 214. 

.. La Ilustración Espirita, México, 12/8/1893, 21b. -

.. La Ilustración Esoirita, Méxi co, lQ/12/1893 •. : 

I La Ilustración Espirita, México, -IQ/I1/1892, 189. 

• La lUZ en México, México, 23/111813,3. 
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Espiritista; órgilno oficial de la Sociedad, prome·hó que continuarliln enviando 
los siguientes ejemplares, "AsI. como de los libros que dellos·· a luz". 
Manifestó, por último, que esperaba qu. desda MéMico enviarlan los periódicos 
y libros que publicaran, "con objeto de darlos .. conocllr IIn España y·lIstar al 
corriente de los progresos que en todas par.tes hAce el Espi ri tismo".' 

De distintas caracterlsticas.fue la circular que en noviembra de 1872 anvió C. 
Delhez, presidente de la Sociedad "El Amor al Prójimo" de Viena. Dirigida "a 
los Presidentes de las Sociedades Espiritas y a los redactores de los 
periódicos espiritas de todos los paises y Estados", la circular venia 
'acompañada por un ejemplar de sus nUllvos Estatutos. Sus articulas 32 y 62 
estableclan que a todos los presidentes de las sociedades espiritas Sil les 
conferla ipso facto el titulo de socio corresponsal. En caso de que aceptaran 
tal nombramiento, la Sociedad les remitirla los seis tomos de su órgano 
ofiCial, Luz de Ultra-tumba, publicado entre 1866 y 1871. Lo mismo harla con 
las redacciones de los periódicos espiritas que aceptaran establecer el 
cambio. Además de dar su dirección en Villna, Singerstrasse número 7, el 
preSidenta de la sociedad vienesa pidió que la circular fuese publicada en los 
periódicos.' No sabemos si esta circular fue enviada:especialmente a la 
Sociedad meMicana o si de·ella, ésta se enteró por los periódicos europeos. 
Ignoramos asimismo si 111 presidente de la Socledild o el director de la luz en 
MéMico dieron respuesta a la Gircular. En todo caso, no tenemos noticiils dll 
que el periódico vienés hubillslI s~o enviildo ·a M.Kico. Es posible que en ésto 
haya incidido el que el perlódico en cuestión se publicara en alemán. 

Diferente fue 111 caso dll la invitación IIsp.añola. El 15/1/1873, el Presidente y 
los dos Secretilrios de la Sociedad Espirita Central, enviaron al Vizconde una 
larga carta, dando cuenta de la situación en la que se encontraba al 
movimiento e5piritista en M.Kico, incluyendo una breve reseñA de su historia 
.desde 1868. Junto con agrAdllcerle la r.emisión del pllriódico y ,del libro 
Impresiones de un loco de César eAssols, le·~nviaron ejllllplAres de .su órgano 
de difusión, La luz en MéMico.' 

A mediados de 1873, la Sociedad Espirita Central IIscribió nuevamente a Madrid, 
ésta vez a otro de sus socios honorarios, Joaquln de Huelbes Tellprado, a quien 
enVió sus feilcitaclones por el "valiente" discurso que habla pronunciAdo como 
diputado en las Cortes en favor del EspiritiSmo.' Por esa mis .. época, otro 
español se integraba a la nómina de socios honorArios de lA SociedAd: el 
"i lustre" poeta~ novlllista y dralllaturgo Antonio Hurtado,. qUien hacia un tiellpo 
habla escrito el drama espiritista El Wals de.Venzano, obra' en la que habla 
hecho pública au profesión de fe. Estrenada en uno de los principales teatros 

, La Luz en MéMico, MéKico, 8/12/1872, 1. 

• La Luz en MéK1CO, MéXiCO, 8/2/1873, 2. 

• La Luz en MéKico, MéKico, 23/1/1873, 1-2 •. 

, La luz en MéMico, MéMico, 8/6/1873, 1-31 23/6/1873, 1 • 
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de Madrid, frente a un público adverso, el "descalabro" habla sido completo.' 

las relaciones con Francia, en tanto, no fueron descuidadas. En el transcurso 
de 1873, Refugio l. González viajó a Parls, en donde permaneció "algún 
tiempo". Uno de los redactores de la Revue Soiri te, posiblemente P. G. 
Leymarie, recordó posteriormente que 'en este segundo viaje habla tenido 
ocasión de conocerlo "intimamente ll

, IIsosteniendo nuestras estrechas 
relaciones, reclprocamente, confiando en el porvenir: nuestra causa era la 
misma" •• 

En ese mismo a~ode 1873, surgió en Espa~a la idea de organizar un Congreso 
Internacional espiritista. Una de las' posibilidades era que se realizara en 
Viena, aprovechando la ocasión que brindaba la Exposición que se efectuarla 
ese año. Con, ese objeto, los espiritistas españoles se dirigieron a los 
principales centros espiritistas del mundo, haciéndoles not.r la oportunidad 
que se les, presentaba. Aunque la, inicilltiva fue aceptada en pr'iní:ipio, algunas 
sociedades argumentaron que' no erll oportuna, pues el trllbajo internacional 
debla ser precedido por la organización a nivel nacional de' aquellos paises'en 
donde el espiritismo se hallaba' más extendido.' No tenemos noticias de que 
esta propuest'a -que fue f inalmentO! postergada- haya sido presentada a los 
espiritistas mexicanos. 

la Exposición Internacional de Filadelfia de 1875, dio pie a que la idea de un 
Congreso fuera reactivada por la Revista Espiritista de 8arcelona. Haciendo 
suya esta iniciativa; la Sociedad Espiritista Española en Madrid -bajo"la 
presidencia del Vizconde de Torres Solanot- procedió a comunicarse con todos 
los centros espiritistas de España y las principales sociedades del mundo, 
principiando por la Sociedad de 'Filadelfia, instándolas a participar en la 
Exposición, presentando todos los trabajos que'hablan llevado a cabo en la 
categorl. 10!!: "objetos ilustrando los esfuerzos hechos para mejorar la 
condición flsica, intelectual y moral del hombre". El objetivo m~s importante, 
sin embargo, era que la Exposición diera lugar al mismo tiempo a un Congreso 
Internacional. Enterados de esta iniciativa, la:Sociedad Espirita Central de 
la República invitó, en circular del 2/6/1875, 'a todas las sociedades y 
circulas delpais a que ¡¡ecundaran la idea de participar en la Exposición, 

,enviando dos ejemplares de cada una de las publicaciDnes que hubieran hecho,y 
una, noticia del estado de, sus progresos, con el número probable' de espiritas 
en el Estado, la clase de fenómenos que habitualmente estudiaban y todo lo que 
le pareciera conveniente a la comisión nombrada para tal efecto. la Sociedad, 
por su parte, anunció que hablanómbrado una comisión para que organizara lbs 
datos y publicaciones que de toda la República le fueran remitidos. 
Desconocemos cuál fue la acogida a nivel nacional. En todo caso, el proyecto 
español fracasó.~ 

, 
la Luz en México, México, 23/6/1873, lo 

~ 

• La Ilustración Espirita, México, 19/11/1892, 190. 

• la Ilustración Espirita, México; 1917/1877 , 210-211; , 

lO La Ilustrad ón ESllirita, MéKico, 1911/1875, 195-196t 12/7/1877, 210-2Ui,-
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Por circular del 17/8/1875, la Sociedad Espirita Central nuevaMente hizo una 
invitación a sus socios y a todos los circulas espiritas de la República, esta 
vez a que organizaran suscripciones en ayuda de la. Sociedad Espiri ta de Paris, 
la que se habia hecho cargo de pagar tanto los gastos del proceso como la 
multa a la que había sido, conQenado P. G. Leymarie, uno de SUB dirigentes. Con 
igual fecha, el Presidente de la Sociedad, Manuel Armend~riz, envió una carta 
a Leymarie, eKpres~ndole. su solidaridad. Hacia el mes de septiembre de ese 
año, la Sociedad envH a la "Sociedad Anónima para la continuacIón de las 
obras de Allan Kardec", una libranza de 500 francos." A principios de 1876, 
la Sociedad Espirita Central hizo una segunda remesa de 500 francos." Meses 
m~s tarde, en protesta por la injust. sentencia a la que habia sido conden.do 
Leymarie, varios espiritistas encatlezados por Refugio l. González hicieron 
llegar a los distintos Jueces involucrados, algunos ejemplares de un "Examen 
Juridlco y razonado del proceso" hecho por el Lic. Juan' Cordero." 

En septiembre de 1875, se realizó un Congreso Espirita en Bruselas, dando como 
resultado la constitución de la Federación Belga Espirita y Magnética. A 
peticIón de los delegados franceses, los Estatutos incluyeron el derecho de 
los espiritistas de esa naCIonalIdad a ser admitidos como miembros, aunque en 
caracter de honorarios, debido a problemas legales. Las actas de la primera y 
segunda seSIón, adem~s de los Estatutos de la FederaCIón, fueron publicados a 
principios de 1876 en La IlustraCIón Espirita." 

En los primeros meses de 1876, M. J. Peebles, "distinguido" arqueólogo 
norteamericano Que había IIdado 1. vuelta al .undo, investigAndo los fenómenos 
del Espiritismo y estudiando los dIversos y numerosos pueblos de Am*rica, 
Asia, Oceania, Afrlca y Europa", llegó a la Ciudad de México. Con "cartas de 
recomendación de nuestros hermanos de Nueva Orleans", visitó la Sociedad 
Espirita Central, en donde tomó "notas sobre nuestras sesiones de pr~ctica 

magneto-espi ri ta" y. los obsequi ó con varias de sus obras sobre 
"espIrItualismo"." Emprendió luego viaje a Yucat.ln. En abril de 1876, la Ley 
de Amor de Mérida publicó que Mr. Peebles, "espiritualista" y "uno de los m~s 

notables arqueó lagos", es.taba de paso en Yucat~n, con el propósi to de estudiar 
las ruinas, aunque "apenas, ha podida visitar las de Uxmal". Agregó que "ha 
tenido la amabilidad de visitarnos, obsequi~ndonos con algunas de sus 
interesantisimas obras" .'. Poco después, Peebles inició la pUblicaCIón de una 
serIe de articulas en el periódico espiritista The Banner of Liaht, de Bastan, 

.. La ilustraCIón EspirIta, Mxico, 12/9/1875, 286-287; 12/10/1875, 319. 

12 La Ilustración Espirita, M*xico, 12/2/1876, 64. 

,o La Ley de Amor, Mérida, 15/10/1876, 164. La Ilustración Espirita, México, 
12/12/1876, 390. 

M La Ilustración Espirita, México, 12/1/1876, 19-21; 12/2/1876, 50-541 
lQ/3/1876, 88-91; 12/4/1876, 123-127; 12/5/1876, 150-1::;1. 

,. La IlustraCIón Espirita, MéKico, 12/5/1876, 159. 

,. La Ley de Amor, Mérida, 111/4/1876, 56. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T 
I 

317 

bajo el titulo "Viaje a la tierra de los Aztecas y de los Toltecas". Incluyó 
una descripción de una sesión de evocación en la Sociedad Espirita Central." 

A mediados de 1877, el Vizconde de Torres Solanot, presidente de la Sociedad 
Espiritista Española, instó "por tercera vez" a los espiritistas de ambos 
continentes a organizar en 1878 un Congreso Internacional, con motivo de la 
Exposición Universal que se realizarla en Parls. Después de reconocer que el 
espiritismo se hallaba menos extendido en Europa que en Estados Unidos, aclaró 
que si no era posible organizar una "completa. exposición" del espiritisOlo, 
podrlan montar un k.i01;ko en el Campa de Marte. AlU, además de expenderse 
libros y periódicos, se podr.ían reunir los !!spiritistas que acudieran a la 
Exposición. Lo m~s imporiante en todo caso era que el evento darla ocasión 
para que se organizara !! .. ,Parls !!l primer Congreso Internacional. Con respecto 
al nivel que hablan. alcanzado las organizaciones nacionales, recordó que ya 
existla la Federación Espirita b!!lga¡ la Asociación Nacional Brit~nica de 
Espiritualistas, la Sociedad Espirita Central de la República Mexicana y el 
Centro. General del Espiritismo en-España,' los que s!!rlan poderosos au~lliares 
en la realización .del Conc;¡reso. Aunque América central y meridional, Italia, 
Suiza, Alemania, Rusia, Grecia, Africa y Australia aún no contaban con 
organizaciones nacionales, manifestó su convicción de que responderlan al 
llamado .•• 

La idea de organ'i:z;¡r un Congreso tuvo. el mismo. destino que las anteriores, 
pero la de pavticipar en la Exposición Universal de Parls -a inaugurarse en 
mayo de 1878- fue -asumida por la Sociedad Espiritista de esa ciudad. Su 
proyecto consistía' en instalar varios salones, en. los' que los concurrentes 
pudieran reunirse, asistir a sesiones con mediuns~y consultar una biblioteca 
que contendrla todo lo que, se 'hubiera publicado sobre espiritis~o. Con 
respecto al financiamiento, la Sociedad de Parls manifestó que recibirta 
donativos. Este proyecto fue dado a conocer por la Sociedad Espirita Central 
de México afines de -1877, invi tanda a todos quienes hubieran publicado obras 
originales y periódicos, enviaran ejemplares a la administración de La 
Ilustración Espirita. Ignoramos si la colaboración mexicana y el proyecto 
parisino llegaron a concretarse. En todo caso, !!1.Clrculo Peralta, de Hérida, 
mani festó que "acudir[la] oportunamente, en la limitada esfera de sus 
alcances, a ese honorlfico llamamiento".··. 

Aunque el Congreso no se realizó, los espiritistas perseveraron en su labor de 
estrechar los lazos internacionales. El caso de Hérida es ilustrativo al 
respecto. A principios de 1876, el presidente de la Sociedad Espirita 
Barcelonesa mantenla correspondencia con La Ley de Amor de Hérida, 
informándole de las persecuciones de que eran objeto y sobre sus nuevas 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1876, 216-217. 

d La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1877, 210-211 • 

•• La Ilustración Espirita, México, lQ/12/1877, 373-374. 
Mérida, 15/12/1877, 184; 15/1/1878, 4. 

La ley AOIor, 
. _. -;-
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publicaclones.~ Durante 1877, José Amigó y Pellicer, del circulo cristiano
espiritista de Lérida, mantuvo correspondencia particular con Rodulfo G. 
Cantan." Lo propio haclan 10& espiritistas franceses. A fines de 1876, P. G. 
Leymaris escribió, desde la c~rcel, una carta dirigida a Rodulfo G. Cantan de 
Mérida. Alll, junto con confesarle los padecimientos personales por los que 
pasaba, le comentó sobre el "extrActo razonado de la causa" que el hermano 
Refugio l. Gonz~lez habla enviado a los magistrados franceses. Le hizo saber, 
adem~s, que lela su periódico·,· La Ley de Amor. Se despidió, enviando un saludo 
fraternal a nombre de. la Sociedad de Parls, de su esposa y suyo propIo." En 
diciembre de 1876, Leymarle. le escribiÓ nuevamente desde Parls. Después de 
enviar sus saludos al Circulo Peralta, le comunicó. que quedarla en libertad el 
22 de enero del sigUiente año.= A principios de 1877, enterados por medio de 
La Ley de Amor de los esfuerzos que en Puerto Progreso se realizaban en favor 
de la instrucción pública gratuita, la Sociedad espirita de Parls envió como 
donación al Gabinete de Lectura del Puerto de Progreso, un "buen surtido de 
llbros".24 Con, respecto a Inglaterra, La Ley de Amor recibió en 1876 
correspondenCia ·de la British National Association of Spiritualist, la que 
ademA s le remitió sus bases. La administración quedó de corresponderle con el 
envio del periódico." A principios de 1877, Rodulfo G. Cantan recibió desde 
Kingston, Jamaica, una obra que acababa de publicar José Mayner sobre sus 
experiencias esplritistas.~ Por esa misma época, Canton también recibió 
correspondencia desde Puerto Rico. En ella, un espiritista le aclaraba que lo 
que habla sido publicado en la prensa, provocando los atAques y las burlas de 
los enemigos del espirit-ismo, era un lamentable caso de ob.e.ión en el que 
habla caldo un hermAno.~ En febrero de 1878, Cantan anunció que acababa de 
recibir correspondencia desde Madrid, en la que le informAban sobre los 

. avances conseguidos por varios centros espiritistas, entre ellos, uno en el 
que se estaban obteniendo algunas materializaciones, incluyendo la de un 
esplrltu.- A mediados de 1878, Cantan recibió· un ejemplar de la nueva 
edición de la obra que el Vizconde de Torres-SolAnot habla escrito con motivo 
del proceso que· . se hablA promovido en España en contra de los profesores 

. ~ La ley de Amor, ·Merlda, lQ/2/1876, .24. 

21 La Ley de Amor, Mérlda, lQ/6/1877, 88; 11/10/1877 , 152. 

22 la Ley ge Amor, Mérida, 1511011876, lb4 • 

.. La Ley de AmQr, Mérida, 28/2/1877 , 321 10/3/1877, 38-39. 

24 La Ley Qe AmQr, Mérida, lQI7/1876, 103; lQ/9/187b, 136; 10/311877, 40. 

H La Ley de Amor, Mérida, 15/b/1876, 9b. Aparentemente, la misma informaCión 
habla sido recibido en Ciudad de México siete meses antes. La Ilustración 
Espirita, México, lQ/12/1875, 37b. 

u La Ley de Amor, Mérlda, 1Q/2/1877, 16. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 21/3/1877, 47-48. 

- La Ley de Amor, Mérida, 24/2/1878, 31. 
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espiritistas del Instituto de Lérida.~ En el caso de la Ciudad de México, un 
circulo de estudios espiritas establecido en El Callao, Perú, envió por esa 
misma época una serie de comunicaciones que habla recibido durante 1877, las 
que fueron publicadas en La Ilustración Espirita, en el trascurso de 1a78.~ 
A'me'diados de 1878, otro e,spiritista, J. Arnaldo Márquez, 185 envió desde Ulla 
la ,primera entrega de la obra que comenzaba a publicar." A pesar de las 
enormes ,distancias, este mismo tipo de vinculación se daba entre españoles y 
chilenos. En cart,a fechada en Madrid, el 517/1877, Ricardo Caruana Berard, 
Secretario General del Centro de Organización' d.e la Sociedad Espir'i tista 
Española" le informaba al presidente de la Sociedad Espiri tista de Santiago de 
Chile -"centro al que me honro en pertenecer"-, sobre los trabajOS magnéticos 
que se hac I an en 1 a cap ita 1 españo la ... 

Pero más que la correspondencia personal e institucional, lo que contribuyó' 'en 
forma decisiva a la constitución, de un movimiento internacional espiritista 
fue la existencia de una prensa que practicaba un intenso intercambio. Ya en 
su primer número del 15/2/1872, la administración de La Ilustración Espirita 
(32 época) informó que habla dado orden de que fueran remitidos ejemplares a 
los periódicos espiritas, m~s conocidos de Francia, España, ItAlia, Alemania, 
Bélgica y Estados Unidos, suplicando a sus editores los favorecieran con el 
cambio, para asl "uniformar en lo posible los trabajos de propaganda"." Lo 
mismo hizo la administración de La Ley de Amor de Mérida, según indi"có en su 
primer número del lQ/l/1876, lo 'que' le permitió asegurar en 1878, que el 
periódico circulaba no Sólo en las principales poblaciones de la República, 
sino que en, varias de Europa y de ambas Américas.~ 

~ La Ley de Amor, Mérida, 12/6/1878, 87. 

» La Ilustración Espirita, México, 1Q/2/1878, 57-60; 1Q/3/1878, 74-78; 
1Q/6/1878, 166-167; 1Q/7/1878, 201-207; 1Q/11/1878,325-329. 

3. La Ilustración Espirita, México, lQ/8/1878, 253 • 

.. La Ilustración Esolrita, México, 1Q/l1/1877, 348-350. Sobre el Centro de 
Organización como parte de' la SociedAd Espiritista Española, véase el número 
del 1Q/9/1877, 286-287. 

.. La Ilustración Espirita, México, 15/2/1872, 5. 

34 La Ley de Amor,' Mérida, lQ/l/1876, 7; 'IQ/9/1878, 136. En el caso de este 
periódico, sin embargo, el inte~cambio,de publicaciones se vio entorpecido por 
el hecho de que algunos envlos sallan extraviarse, desviándose a MéridA de 
Venezuela o Mérida,de España. De ahl que el 15/6/1876, su administración pidió 
que 109 envlos fueran-dirigidos al "sr. R. G. Canton.- Mérida de Yucatán 
(México, Yla Progreso)", evitando de ese modo que se extraviaran "como 
generalmente sucede". El lQ/4/1878, nuevamente dio la dirección, pidiendo que 
la anotaran correctamente. El lQ/9/1878, expresó·que desearlan un mayor esmero 
en los agentes de correo de los paquetes americanos, de modo de evitar que la 
correspondencia y los periódicos ,que venlan del ,extrAnjero con' destino a 
Yucatán, pasaran de largo hasta Veracruz. La Ley de Amor, Mérida, 15/6/1e76, 
96; lQ/4/1B7a, 55-5ó; lQ/9/1878,1:3ó. 

.~ 
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Entre las publicaciones extranjeras qua se recibian en México se encontl'aban 
la Revue Spirite de Paris, la Revue Spiritualiste de Pari!i, La Rehgion Lalgue 
de Paris, Le Messager de Lieja, Moniteur de la Féderation Beige Spirite et 
Magnétigue de Bruselas, Le GaUléen de Ostende, Revue Beige du Spiri tis_ 'de 
Lieja, Annali dallo spiritismo in Italia de Turin, El Cri·t&rio Espiri'tista de 
Madrid, Revista Espiritista de Barcelona, Revi!ita de E!itudios Psicológicos de 
Barcelona, El Espiritismo de Sevilla, La Revelación de Alicante, El Buen 
Sentido de Lérida, The Medium and Daybreak de Londres, HUman Nature de 
Londres, The Spiritual Magazine de Londres, The Spiritualist da Londres, The 
Banner of Light de Boston, The Spiritual Scientist· de BO!iton, Religio
Phl1osophical Jeurnal of Science de Chicago, The AmerIcan Spiritual Magazine 
de Menphis, VOlce of Truth de Menphis, Le Salut de Nueva Orleans, La Luz de 
Ultratumba de La Habana, El Heraldo del TrabajO de Puerto Rico, La Luz de Sión 
de Bogotá, A Aurora de Silveras (Brasil), El Tiempo de San German (BrasIl), 
Revista EspIritista de Montevideo, La Revelación de Buenos AHes, Constancia 
de Buenos Aire~y ReVIsta de Estudios Espiritistas. Morales y Cientificos de 
Santiago de Chile. Al respecto, véase el Anexo VII. 

Las noticias ~ Ideas. circulaban, construyendo solidaridades y un sentimiento 
de pertenencia. La polémica generada en España a raiz del Manifiesto de la 
SOCIedad EspIritista Española en contra del grupo de estudios presidido por el 
Vizconde de Torres-Solanot fue sentido por todo!i COIIICI un problema propio. Las 
SOCIedades y perl ódicos europeo!i se pronunc'iaron . mayori tariamente en defensa 
del Vizconde de Torres-Solanot.·· En el caso mexicano, la reacción fue algo 
menos homogénea. Al referIrse a estas ·sensibles diferencias", La Ley de Amor 
de Mérlda -periódico consagrado únicamente al a!ipecto moral del espiritismo
se preguntó: "¿cómo explicar que quienes tienen la caridad por divis. se 
complazcan en hacer públicas las faltas de sus hermanos (si es que en realid.d 
han existido)? ~Cómo es posible que sean una rémora al progreso de la doctrina 
revelando esas faltas que la caridad misma. indica los medios de subsanar y 
precaver?". Final izó expresando su convicción de que las de!iaveniencias 
desaparecerian.» Meno!i interesado en la forma en que se habian expresado las 
divergencias, La Ilustración.Esplrit •• poyó Inicialmente la pO!iición defendid. 
por César 8assols. Al publicar el Manifiesto del 16/7/1878 -con casi cinco 
meses de retraso- l. redacción aplaudió l. conducta asumida por la Sociedad 
Espiritista Española, comentando que era mayor el número de curiosos que de 
filósofos e investigadores, y deseAndoles éxito en el camino emprendido. u En 
ese mismo número, en la sección Revista de la prensa espirita, Juan Cordero 
aclaró la posición de la redacción a fin de que "en esa pasajera disidencia no 
se nos afilie a uno ni a otro bando". A su juicio, la polémica se habia debido 
a un excesIvo celo, pues las diferencias no eran' esenciales; sólo era un 
problema de método y de forma. La filosofia e!ipiriti!ita era acce!iible a todas 
las Inteligencias, independientemente de su cultura, desarrollo y 
conocimiento. En consecuencia, en ella debia basarse la propaganda. El estudio 
del fenómeno espIrItista, en cambio, debia restrIngirse a quienes estuvier.n 

u La Ilustración Espirita, MéXICO, 1º15/1879, 133-138, 138-140. 

»La Ley de Amor, Mérlda, 10/11/1878, 168. 

u La IlustraCIón Espirita, México, 1º/12/1878. 364. 
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capacitados para afrontarlo científicamente. Hasta aqul, Juan Cordero defendla 
los argumentos de César Bassols. Agregó, sin embargo, qua eran igualmente 
necesarias tanto las sociedades que se consagraban preferentemente a la 
propaganda, cultivando en forma secundaria la e~perimentación (que es lo que 
el Manifiesto planteaba como el objetivo que ·debla· cumplir la Sociedad 
Espiritista Española), como los "grupos: exploradores" que se dedicaban 
exclusivamente al estudio cientlfico. de los fenómenos espiritistas (que es lo 
que pretendla el Vizconde de Torres-Solanot). Juan Cordero omitió 
pronunciarse, sin emba·rgo, sobre la acusación de que el grupo Marietta no se 
ajustaba a los más mlnimos requerimientos cientlficos."" Cfnco meses más 
tarde, al publicar la carta~circular del· Vizconde Torres-Solanot, la ~edacción 
hizo notar la "nota vibrante" de su declaración, propia del "noble corazón" de 
su autor, reveladora del "martirio" que estaba" viviendo. Tras mani-festar la 
profunda· il1presión· que les habla causado su dolor, expresaron su esperanza de 
que la,. diferenci.as se soluci.onaran con caridad y amor. Explii:al'on por· úl timo, 
que el largo tiempo de "prudente reserva" se habla debido al· temor de que su 
decisión de publi"carla pudiese herir las susceptibilidades ·"puramente humanas" 
que se engendraban por el choque de las opin·iones. Lo mi"smo argumentaron en el 
caso del articulo de Antonio Barcia López, publicado ·enel mismo nú·mero. 
Hablan tratado de ev.Ltar poner en conocimiento de los suscriptores 
acontecimientos que nunca' debieron salir a la publicidad. Agregaron que al 
romper el silencio, no querlan que su actitud se interpretara de o~ra manera 
que como una leal invitación a unos y a otros a superar sus diferencias.~ 

Ya vimos el efecto que tuvo esta polémica en Mé~ico,.con la reestructuración 
de la Sociedad Espirita Central, encabezada por Juan Cordero, a principios de 
1879.~ Pero muy pronto sobrevino la disolución de la Sociedad. 

No es mucha" la .información que" tenemos sobre el· movimiento espiritista 
internacional y. sus relaciones con México durante los' años 1880-1887·. Sabemos 
que la profesión". de fe espiri tis·ta· hecha por el obispo 10sé Maria GonzUez a 
fines de 1884 en ·la Catedral protestante de la CiudaClcde México genero' gran 
interés en Europa. Su discurso fue publicado en periódicos de Franela e 
Inglaterra, circulando luego como folleto en. este IÍltiillo pals. 4

• Sabemos 
también que.·" Refugio l. GonzAlez recibió, por'· estos años, varios 
reconocimientos internacionales, debido a su intensa actividad en favor del 
espiritismo. Ya el 15/11/1878, habla sido nombrado socio honorario por la 
Société Cientifique d'Etudes Psychologique!ij de Parls," El 31/8/1881,· la 
Sociedad Espirita La Nueva Era, Central de la ReplÍblica de Guatemala, lo 

- .. 

- La Ilustración Espirita, México,,12/12/1878, 37~.376. 

.. La llustración Espirita, México, 12/5/1879;138; 140. 

~ Véase el capitulo "Reglamentos. cientl fico-experimenUles". 

4' La Ilustración Espirita, México, 19/1/1889, 271-274 • 

• 2 La Ilustración Esplri ta, 11,"ico, 12/4/1879, 127; 12/9/1892, 124.' 
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nombró presidente honorarlo. u El 21/9/1886 fue nombrado socio honorario del 
Centro Espiritista Lazo de Unión, de Cienfuegos, Cuba." El 26/4/1887, la 
Congregación Espiritista Fraternidad, de Buenos Aires, le comunicó que habla 
sido nombrado socio corresponsal, por acuerdo tomado en asamblea general. u 
Por esa misma época, 1888, P. G. Leymarie mantenla desde Parls correspondencia 
personal con Féllx M. Alvarez, de Puebla." Lo mismo hacia De Lagrange,desde 
Veracruz, con los RR. de la Revue Spirite. u 

Con respecto a la prensa extranjera, debido a la virtual inexistencia de una 
prensa espiritista en MéXICO, el intercambio entre 1880 y 1888 practicamente 
cesó. Aunque no completamente. A fines de 1888, la redacción de La Ilustración 
Espirita recordó que algunas pubhcaciones espiritistas hablan continuado 
enViándoles el cambiO dura~te todo ese periodo, aún cuando ya no les era 
posible corresponder. Fue .el caso de la Revista Espi ri tista de Itontevfdeo y 
Religio-Philosopical Jeurnal de Chicago, 105 que nunca hablan dejado de enviar 
un solo nú!lH'ro, "generalllente sin haber contribuido con un' solo centavo". Lo 
mismo hiCleron algunos otros periódicos que cOllenzaron a ser publ icados en 105 
años siguientes. Cuando La Ilustracl';n Espirita reiniCió sus actividades, no 

. pudo menos que agradecer a los propietarios de esos peri';dicos por sus 
gener06as remisiones, asegurándoles que en ,adelant. todo' les seria 
correspondido. En todo caso, el número de periódicos' que· recibieron en esos 
años fue lIescaso ...... 

Además de haber sido el año de la reactivaci';n tanto de La llustraclon 
Espirita, c~ de la Sociedad Espirita Central, 1888 fue también el año del 
tan esperado pri¡ner Congreso InternaciolWll ·Espiri tist •• 

La idea surgi'; en el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos, aprovechando 
la coyuntura· que, ofrecla la celebración de una Exposición. Universal en 
Barcelona. La propuesta fue dada a conocer el 15/1/1988, en una circular 
dirigida a todas las .asociaciones y prensa espiritista eSpilñola, en la que 
convocaban a un Con~eso preparatorio, señalando las bAses sobre las cuales se 
efectuarla. El 2~/2/1888 se reunió el Congreso Nacional . preparatorio; en el 
que-se resolvió que el CongresQ Internacional seria Inaugurado el 15 de Julio, 
nombrando para tal.efecto una': comisión organizadora, integrada por Amalia 

u La Ilustración Espirita, MéXICO, lP/9/1892, 125. 

" La IlustraCión Espirita, México, lP/9/1892, 126. 

•• La IlustraCión Espiritista, México, 1P/9/1892, 124-125 • 

.. Revue Splrite, Parls, agosto 1888, nP 15, 460-461; agosto' .1888. nc 16, 497-
503; octubre 1888, nº 20, 635-636. La Ilustración Espirita, México, lP/1/1889, 
286-287; 1P/3/1889, 341-343; 12/4/1889, 357-358. 

u Revue Spirite, Parls, agosto .1888; ni!· 16, 563-505, octubre 1888, nI! 19, 
584. La Ilustración Espirita, México, lP/12/1888, 253-254, 254-255. 

- La Ilustración Espirita, México, IP/l1/1888, 222, 224; 1º/6/1889, 64; 
1º17/1890, 96. 
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Domingo y Soler, Miguel Vives, Augusto Vives, Facundo Usiche, Sebastián Roquet 
y como secretario, José María lópez. En sesión extraordinaria del 15/4/1888, 
la comisión .resolvió aplazar para el 8 da septiembre la apertura del" Congre=; 
la convocatQria fue publicada el 20/4/1888. A ella respondieron casi todos los 
centros espiritistas españoles y varios del extranjero, además de la prensa 
espiritista europea. En sesión del 8/7/1888, la comisión reformó algunos 
puntos poco claros de la convocatoria, los que habían sido objeto de algunas 
obser.vaciones de espi ri t istas español es y ext ran jeros. los acuerdos fueron 
pUblicados en circular del mismo día. El 16/8/1888, la comisión hizo un ú·ltimo 
llamado a participar en el Congreso. 

Al Congreso asistieron alrededor de 70 representantes de sociedades y 
periódicos. los congresistas españoles lo hicieron en representación de 150 
mil espiritistas. Existían, por entonces, un centenar de circulos, una 
veintena de sociedades de beneficencia, un teatro y catorce periódicos y 
revistas. Destacó la presencia del Vizconde de Torres-Solanot, Amalia Domingo 
y Soler, Huelbes Temprado y Manuel Sanz Benito. la delegación extranjera más 
numerosa fue la francesa, con la asistencia de representantes de la Sociedad 
Científica de Estudios Psicológicos de París y de muchas otras sociedades 
locales. También estuvieron presentes delegados que traían la representación 
de Italia, Bélgica, Rusia, Rumania, Cuba, Puerto Rico, México, Venezuela, 
Argentina, Chile y Perú." 

Fueron tres las sesiones públicas -efectuadas el 8,9 y 10 de septiembre- y 
cinco las privadas, cuyas actas se acordó serían posteriormente publicadas. 
Como presidente honorario del Congreso fue elegido José María Fernández, quien 
estuvo ausente en la primera sesión por problemas de salud. las sesiones 
fueron presididas en distintos momentos por el Vizconde de Torres-Solanot, el 
Dr. Huelbes Temprado (vicepresidente de la Sociedad Espiritista Española), P. 
G. leymarie (de la Sociedad Científica de Estudios Psicológicos de París) y el 
sr. Ungher (presidente de la Academia Espiritista Internacional de Roma). Como 
firmantes de las conclusiones finales del Congreso, fechadas en Barcelona, el 
13/9/1888, se encontraban el venezolano Pedro Fortoult Hurtado (como uno de 
los cuatro vicepresidentes) y el cubano Eulogio Prieto (uno de los cuatro 
secretarios). Entre esas conclusiones, se aconsejó la federación autónoma de 
todos los espiritistas, quienes deberían agruparse en sociedades legalmente 
constituídas, las que mantendrían una relación constante con los Centros 
locales, Regionales y Nacionales, y éstos con los Centros del extranjero. Se 
decidió, asimismo, que la memoria de los trabajos del Congreso' se publicaría 
en español, francés e i tal iano. . Una comisión permanente fue designada para 
realizar los acuerdos pendie!1tes, en~re ellos; el de procurar la celebración 
de un Congreso Espiritista Universal, con·motivo de la Exposición Universal de 

" Sabemos que Eulogio Prieto participó en representación de Sagua la Grande, 
Cuba, y Pedro Fortoult Hurtado, como delegado. de Venezuela. En total,·fueron 
cinco los representantes hispanoamericanos. En la prensa mexicana no quedó 
consignada la asistencia de delegados'mexicanos,- por lo que suponeMos que ia 
Sociedad Espírita Central entregó su representación a algún delegado 'de otra 
nacIonalidad, prObabh!mente español. 

., 

: 
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Parls en 1889." 

La reacción en Mé.ico fue algo tardla, debido a que la Sociedad Espirita 
Central recién iniciaba su proceso de reconstitución. En sesión e.traordinaria 
efectuada el 25/3/1889, la Sociedad aprobó por unanimidad las proposiciones 
que hablan sido presentadas en la sesión anterior por Refugio l. Gonz~lez y 
Magln Ll~ven, en orden a adoptar las conclusiones aprobadas por el primer 
congreso Internacional espirita reunido en Barcelona. Estas fueron publicadas 
en La Ilustración Espirita para conocimiento de todos los centros espiritistas 
del pals y un eJemplar del periódico le fue remitido al Vizconde de Torres 
Solanot, en su calidad de preSidente del Congreso.'1 

A principios de abril de 1889, la Sociedad Espirita Central aprobó por 
unanimidad la propuesta presentada el IQ/4/1889 por Laureana Wright de 
Kleinhans, Refugio!. GonzUez y Magin LlAven, en el sentido de hacer un 
llamado a todos los espiritistas del pals a organizarse y a que, una vez 
regularizados, establecieran relaciones con la Sociedad, tal. como indicaban 
las conclusiones del Congreso Internacional de Barcelona. (Como ya vimos en 
otro lugar, nada se dijo sobre el proyecto de federación propuesto en dicho 
Congreso). Con el fin de ev.itar malas interpretaciones, se insertó la circular 
del 8/11/1875, en la que se establecia la naturaleza de esa relaclón. a 

Aunque fue notoria la ausencia de importantes paises, principalmente 
Inglaterra y Estados Unidos, el Congreso de Barcelona permitiÓ, por una parte, 
dar coherenCia al movimiento kardeciano -debido precisamente a la ausencia del 
modern spirituallsm-, y por otra, comprobó que era posible dar el siguiente 
paso de organizar un Congreso Espirita y Espiritualista Internacional, en el 
que estuvieran representadas todas las corrientes. 

La comiSión permanente del Congreso de Barcelona determinó que el Congreso de 
Parls se efectuarla entre el IQ y el 8 de septiembre de 1889. El miércoles 
3/4/1889, 52 delegados se reunieron en el salón de la Revue Spirite, calle de 
Chabanals núm. 1, en representación de espiritistas, espiritualistas, 
teósofos, swedemborgianos" y teofi IAntropos. "Por unani .. idad decidieron que 

.. La Ilustración Esplrlt., Mé.ico, IQ/II/1888¡ 218-221, lQ/12/1888, 246-253, 
IQ/4/1889, 377-378. Primer Conoreso Internacional Espiritista. 
representaclQnes¡ adh.sl0ne,. '.'10nes públlcas, sesiones privadas. 
conclusiones. documentos. etc., Barcelona, 1888, citado por Roca, op. cit., 
•• - •• ii. Lantler, op. cit., 153. 

SI La Ilustraclón Espirita, Mé.1CO, IQ/3/1889, 345; IQ/4/1889, 377-379. 

a La Ilustración Espirita, Mé.ico, IQ/6/1889, 59-62. 

.. En la década de 1870, los swedemborgianos se reunian anualmente en una 
Conferencia organizada en Londres. Su número se calculaba en 600 mil en todo 
el mundo. La Ilustración Espirita, Mé.ico, IQ/2/1876, 54-55. 
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el pró_imo Congreso tendrla como bases: la persistencia del yo consciente 
después de la muerte -o la inmortalidad del alma- y las relaciones entre los 
vivos y los muertos, acordando que todas las cuestiones que los dividieran, 
serian evitadas. La Sociedad Parisiense de Estudios Espiritas formuló un yoto 
en orden a que todas las. escuelas estrecharan aún mAs sus relaciones 
fraternales, no haciendo abstracción de los trabajos hechos por otras 
escuelas. Decidieron, además, adoptar el mismo sistema que habla sido 
utilizado en el Congreso de Barcelona, aceptando donativos de todos los 
adherentes para cubrir los gastos. Declararon, en consecuencia, que quedaba 
abierta la suscripción en los periódicos representados en la reunión, instando 
a las restantes publicaciones a sumarse·a esta iniciativa. Invitaron, por 
último, a todos los periódicos y sociedades a que enviaran delegados a una 
segunda reunión a efectuarse el 24/4/1889, en el mismo local, en donde se 
procederla.a nombrar una Comisión Ejecutiva. 

A esta segunda reunión, asistieron 80 delegados que representaban a más de·34 
grupos espiritistas y espiritualistas, incluyendo a teósofos, cabalistas, 
fi lósofos, swedemborgianos, teof ilántropos y magnet istas. Junto con consti tui l' 
la comisión ejecutiva, se decidió que el Congreso se efectuarla entre el 9 y 
15 de septiembre'y se nombró la mesa del Congreso, con un presidente, dos 
vicepresidentes, tres secretarios, un secretario ,responsable, un tésorero y 
cuatro' traductores e intérpretes. Leymarie fue elegido como uno de los 
vicepresidentes. Se hizo un llamado a que la convocatorIa recibiera la mayor 
publicidad posible y que las adhesiones fueran enviadas a la brevedad. Los 
trabajos, memorias y notas sobre cuestiones que pudieran interesar al 
Congreso, deberlan ser remitidos antes del 15 de agosto, como último plazo de 
recepción. Los fondos reunidos ,y las listas de suscriptores deberian ser 
enviados a la Comisión Ejecutiva, en rue Chabanais, Pa~is." 

" 
El llamado fue acogido por. la Sociedad Espirita Central. En sesión del 
17/6/1889, la Sociedad acordo otorgar poderes al Lic. Rafael de Zayas'Enriquez 
para que la representara en el Congreso Espirita y Espiritualista 
Internacional de Paris; como encargado de la recaudación de los fondos que se 
reunieran para ,los gastos del Congreso, nombró a Tomás Hernández Aguirre; una 
comisión fue designada para que .. reuniera todos los antecedentes que 
necesitaria Zayas sobre el espiritismo en .l1éxico." 

~ La teofilantropia fue una religión creada en 1796, en Francia, por Jean 
Baptiste Chemin y Valentin Hany, cuyos dos únicos dogmas eran la eKistencia de 
Dios y la inmortalidad del alma. Carente de sacerdocio,. su culto era muy 
simple y tenia como fundamento el amor a Dios y a los hombres. Aunque 
obtuvieron la protección del Directorio, sus ,seguidores fueron perseguidos por 
el Imperio y estuvieron a punto de disolverse. Jean Finot, Santos. iniciados y 
posesos modernos, l1é_ico, Editora Nacional,· 1956, 248. Diccionario 
Enciclopédico Quillet, Buenos Aires, Editorial Argentina Arlstidas Quillet, 
edición de 1971, Y. teofilantropia • 

.. La Ilustración Espirita, l1é_ico, .19/.6/1889, :4142; 1~t7/1889. ó6·1:.7 •. 

.. La !lustración Espirita, 11._ico, 19n/1889~93·94. 

.' 
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SeQún dejó establecIdo la COMIsión eJecutiva del ConQreso, los trabajos que le 
fueran remitidos serian leidos y clasificados, seQún su naturaleza y 
tendencia. Al lleQar los deleQados,' éstos deberlan. inscribirse en las 
subcomislones a las que hablan sido destinadas sus memorias y ·en otras que 
fueran de su interés. El trabajo de las. subcomisiones se desarrollarla en 
completa libertad: las mañanas, de 8 a 12, se destinarlan a la discusión; en 
las tardes, de 3 a 6, se darla lectura a los informes ante la asamblea 
general. En las sesiones públicas, en cambio, ya no habrla libertad de 
discusión, pues asistirla la prensa profana y los simpatizantes. Los oradores, 
deslQnados previamente, sólo presentarlan las ideas fundamentales, comunes a 
todos, dejando de lado las cuestiones sobre las que no hublera acuerdo 
Qeneral. 

El ConQreso se realizó fInalmente.entre el 9 y el 16 de septiembre, un dla más 
de lo proyectado orlQlnalmente. A él asistieron espiritistas, espiritualltas, 
cabalistas, esoterlstas juaeocristianos, swedemborQianos, teósofos, 
maQnetistas Y francmasones. Estuvieron presentes representantes de 35 
periódicos. Entre los deleQados españoles, se encontraban el Dr. Huelbes 
Temprado, Manuel Sanz Benito y el Vizconde de Torres Solanot, quien llevó la 
adhesión de PortuQal y Cuba. También asistieron deleQados en representación de 
BélQica, Italia, Alemania, Polonia, Rusia, Suecia, NorueQa, Gran Bretaña, 
Australla, Estados Unidos, MéMico,17 Brasil, ArQentina" y Perú. Entre los 
deleQados franceses, destacó la presencia di! León Denis, Gabriel Delanne y 
Papus (pseudónimo del ocultista Gérard Encausse, director de L'InitiatIon y 
Secretario General del ConQreso).~ 

A1Qún tiempo después de concluido el ConQreso, .La Ilustración ESDI ri ta . informó 
en su número del 1Q/11/1889, que la Sociedad Espirita Central habla enviado a 
los orQanizadores del ConQreso, la suma de 400 francos recolectados en la 
suscripción pública.~ El 17/7/1890, la Sociedad Espirita Central r .. itió a 
P. G. Leymarie, otros 100 francos, con el mismo fin. 6

' 

El 22/1/1890, en un sesión celebrada por el Comité.de PropaQanda EspirIta y 
Espiritualista -orQanismo establecido por el ConQreso de Parls, que funcionaba 
provisionalmente en rue Chabanais-, su Secretario General Gérard Encausse 
(Papus) pidió y obtuvo autorización para la creación de una orQanización 
internacional de la prensa. En sesión del 15/2/1890, Encausse presentó su 
proyecto de Federación Universal de la Prensa Espirita y Espiritualista. 

.7 Junto con la adhesión de MéMico, RefuQio l. González envió a Rafael de 
Zayas Enrlquez, la de América Central y Puerto Rico • 

.. ArQentina estuvo representada por la sra. Crouse, de Buenos Aires. 

" La Ilustraclón Espirita, México, lQ/8/1889, 98-99; lQ/12/1889, 233-239; 
1Q/1/1890, 278-282; 1Q/3/1890, 342-346, 347; 1Q/4/1890, 358, 369-373. Lantier, 
op. Clt., 152-161. 

~ La Ilustración Espirita, MéMico, lQ/l1/1889, 224. 

" La Ilustra,,"n Espirita, M.hico, 1Q/8/1890, 126. 
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Aprobado el proyec:to, fue dado a c:onoc:er por la Revue Spi ri te en su n'úmero del 
19/3/1890. El objeto de la Federac:ión, era organizar a la prensa 'a nivel 
mundial,. presentando, ante el c:aso de periódicos y personas injustamente 
atacadas, una IIdefensa" y un "ataque colectivo", con armas que sólo· sert.n 
intelec:tuales. La Ilustrac:ión Espirita explic:ó que se trataba de "presentar a 
la falange enemiga un todo c:ompacto y perfec:tamente unido, guardando, ~in 
embargo, c:ada publicac:ión su autonomla muy pArtic:ular y la natural solidaridad 
de sus opiniones". En c:ada pals se establec:erla un Tribunal de Arbitraje, en 
el que cada periódico tendria un voto. Una asamblea de periodistas elegiría al 
Sec:retario del Tribunal, quien se enc:argarla del registro de los nombres y 
direc:c:iones de todos los periódic:os adheridos a la Federac:ión en su pals y el 
mundo. Cada periódic:o c:onservarla su autonomla, c:omprometiéndose tan sólo a 
public:ar las dec:isiones del Tribunal. No habrla c:uotas, Sólo donativos 
voluntarios, que serian c:ustodiados y eventualmente administrados por el 
Sec:retarlO del Tribunal. Este, además, estarla a c:argo de mantenerse en 
c:ontac:to c:on el Comité Central en Parls. En el c:aso de que un periódico 
adherente se viera afec:tado o tuviera notic:ia de un hec:ho grave, presentarla 
el c:aso ante el Tribunal de Arbitraje. El Sec:retario avisarla a todos los 
periódiCOS del pals, pidiendo que en el plazo de tres dlas, dieran su voto 
afirmativo o negativo. El resultado seria dado a c:onoc:er tanto a los 
periódic:os adherentes del pals en c:uestión como al Comité Central en Parls. 
Este, a su vez', lo c:omunic:arla a todos los Sec:retarios del mundo. En el c:aso 
de que existiera oposic:ión interna a la dec:ision del Tribunal, tres periódic:os 
de un mismo pals podrlan presentar un reclamo dentro de los oc:ho dlas de 
rec:ibida la dec:isión del Tribunal. En ese caso, el Comite de Parls c:onsultarla 
a los' Tribunales . de otros'palses. Este sistema preservarla la autonomla de 
c:ada periódic:o, asegurarla" la rapidez en las c:omunic:aciones y' permitirla 
llevar "todas las iniquidades al c:onoc:imiento del Juez que c:ondena o absue'lve 
c:on verdadera Justicia: la c:onc:ienc:ia públic:a universal". En una c:arta 
c:irc:ular dirigida a 106 propietarios de public:ac:iones, Enc:ause explic:ó que 
"los enemigos del Espiriti,;mo y del· Espiritualismo son aún potentes; c:ada uno 
de nuestros órganos, solo, tiene grandes dific:ultades·para sostener la lUCha, 
mientras que el agrupamiento nos" hará superiores a nuestros adversarios". 
Junto a la c:irc:ular, envió una fórmula de adhesión a la Federac:ión.~ 

En. mayo de 1890, fue anunciada en Barc:elona la c:reac:ión de la Unión 
Internac:ional Esc:olar-Esptritista, definida c:omo una unión' para la propaganda 
y el establec:imiento de c:omunicac:iones ·internac:ionales. Su objetivo era la 
propagac:ión de la doc:trina que habla rec:opilado Allan Kardec:, a través de unas 
"Hojas" que serian public:adas en grandes tiradas y repartidas gratuitamente. 
Hac:iendo un llamado a los estudiantes espiritistas del mundo, la Comisión en 
Barc:elona los instó a la formac:ión de federac:iones nac:ionales.~. En 
septiembre, c:on motivo de la public:ac:ión de su primera Hoja de Propaoanda, la 
Delegac:ión de Barc:elona emitió un'comunie:ad,,'en el que agradec:tan a'la prensa 
por la ac:ogida que habla brindado al proyecto de la Unión Internac:ional 
Esc:olar-Espiritista, espec:ialmentea Luz del Alma de Buenos-'Airei;, luz- de···Roma 
y l'Initiation de Parls. Tres ejemplares de esta primera H~ja de Propaganda 

~ la Ilustrac:ión Espirita, Méxic:o, 19/5t1890¡3-S.· 

~ la Ilustración Espirita, M*xico, 12/8/1890, 112-113. 
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fueron enviados a La Ilustración EspIrita, quedando establecido el cambio. 
Este periódico instó a todos los estudiantes de la República que hubieran 
aceptado la creencia espIrita, a que establecieran Delegaciones y mandaran sus 
adhesiones al Centro de Barcelona.~ Aparente~nte, estas gestIones no 
fructIfIcaron en México. Un año m~s tarde, en septiembre de 1891, la Sociedad 
EspIrIta Central pidIÓ a Barcelona que le enviaran mIl ejemplares de cada una 
de las HOJas de Propaganda que cada mes publicaba la Unión Internacional 
Escolar-Esplritista.~ 

Tenemos noticias de que con motivo del IV Centenario del descubrimiento de 
América, se efectuó en Madrid, en octubre de 1892, un Congreso Espiritista 
HIspano-Americano e InternacIonal. Debido a que la convocatorIa no fue 
publicada en la prensa mexicana, debemos suponer que la Sociedad EspIrIta 
Central no particIpó en el evento. El Congreso en cuestión, adem~s de 
ratificar las conclusiones del Primer Congreso Internacional Espiritista 
(Barcelona, 1888) y del Congreso Espiritista y EspIritualIsta Internacional 
(Parls, 1889), propuso una "unión fraternal ibero-americana" y la 
"organIzacIón de todos los espIritistas con arreglo a los prIncipios de 
autonomla y federación", según resoluciones fIrmadas en Madrid, el 
24/10/1892.~ Es posible que la escasa repercusIón que este Congreso tuvo en 
MéXICO se haya debIdo a la cerrada oposIcIón que en 1891 encontró el proyecto 
Ideado en Madrid de formar un~ federación espiritista hispanoamericana, bajo 
el nombre de Fraternidad Universal." 

Slguiendo 10$ lineamientos establecidos en el Primer Congreso InternAcional 
Espiritista de Barcelona, (1888), aprobados, en 1889 por la Sociedad EspIrita 
Central, ésta procedió en marzo de 1893 a crear el Centro Nacional de 
Relaciones. En sesión del ó/4/1893, fueron estableCIdas once comisiones, 
cuatro de las cuales atenderlan las distintas regiones de la República y las 
restantes siete quedarlan encargadas de encauzar· las relaciones con Gran 
Bretaña y sus colonias; Estados Unidos. de América; Francia (y sus colonias), 
Bélgica y SUIza; PaIses Germ~nlcos; Italia; España (y sus colonias) y 
Portugal; y finalmente Centro y Sud América.~ 

Al igual que en el perIodo anterior, el peso de las relaCiones internaCIonales 
recayó en la prensa, en cuanto principal instrumento de intercambio de ideas y 
proyectos (como fue el caso de la propia Fraternidad Universal). En estos 
años, La IlustraCIón EspIrita de México recibió desde Francia, la Revue 

.. La Ilustración Esplp ta, México, 10/11/1890, 209-212, 218-219. 

.. La Ilustración Espl q ta, México, 10/10/1891, 187. 

~ La IlustraCión EspIrita, México, 10/1/1893, 11-12. 

.7 Véase el capItulo "PrinCIpio de autonomia ll
• 

.. La IlustraCión EspIrIta, México, 10/ó/1893, 178-179. 
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Spirite (Paris)'· y la Revue de!!f Sciences Psychelógigues (Pal'1s), una 
publicación especializada en magnetismo., hipnotismo. y espiritismo.;70 las 
revistas ocultistas L'lnitiatien (Paris), revue philesephique independante des 
Hautes Etudes, dirigida per.Gérard Encausse -Papus-," y la Re_ue Theurgigue, 
que durante 1889 se recibia "cen teda regularidad";" y les periódicos 
magnetistas Journal du Magnetisme (Paris), órgano mensual de la Seciedad 
Magnética de Francia,73 y La Chaine Magnétigue. 74 Desde Bélgica, se recibian 
Le Messager, de Lieia75 y el Meniteur, de Bruselas." Junto a la fuerte 
presencia de publicacienes en lengua francesa, existió además intercambio con 
un impertante número. de periódicos españoles. Con la aparente desaparición de 
El Criterio Espiritista' de Madrid," la Revista de Estudies Psicelógicos de 
Barcelona, dirigida per el Vizcende desde 1889, se convirtió en la más 
importante publ icaci ón del esp. ri t·ismo es paño. 1. 711 Otras publicaciones 
catalanas que se recibian en Méxice,. eran Fiat Lux de Barcelena, órgano. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/12/1888, 253-254, 254-255; 19/1/1889, 
286-287; 19/6/1889, 64; 19/3/1890, 322-327; 1917/1890, 70-73; 19/9/1890, 147-
150; 19/10/1890, 166-172; 19/9/1891, 159-160; 19/4/1892,352; 19/8/1892, 112; 
19/9/1893, 251-252; 19/11/1893, 320-321. 

• La Ilustración Espirita, México., 19/5/1890, 27; 19/10/1890, 186-187. 

71 La Ilustración Esoirita, México., 19/211889, 307-312; 191211889, 319; 
19/6/1890, 24 bis; 19/3/1891, 351-352. 

n La Ilustración Espirita, México, 19/6/1889, 64. 

73 La Ilustración Espirita, México., 19/4/1890, 374; 19/7/1890, 96; 19/8/1891, 
127; 19/11/1891, 210, 214-215. 

74 La Ilustración Espirita, México, 19/6/1892, 54; 19/2/1893, 56-58. 

75 La Ilustración Espirita, México, 19/12/1889, 255-256; 19/9/1890, 158-159, 
160; 19/12/1890, 242-245; 19/1/1891, 266-269; 19/8/1891, 127; 19/11/1891, 215-
216; 19/4/1892, 352-353; 19/7/1892, 72-74; 19/1/1893, 18. 

" La Ilustración Espirita, México, 19/6/1891, 63; 19/7/1892, 83. 

"La última noticia que tenemes de este periódico. madrileño es de ene re de 
1888. Seguramente fue en eSe número. en donde se publicó el articulo "El 
Espiritismo. en 1887", el que fue reproducido. per El Preorese, periódice.de 
Mayagüez, Puerto. Rice; de dende le temó La Ilustración E~pirita, México., 
19/11/1888, 216~218. 

711 La Ilustración Espirita, México., 19/6/1889, 64; 19/7/1889, 96; 19/8/1889, 
127; 19/10/1889, 191-192; 19/8/1890, 127-128; 19/10/1890, 185-186, 186-187, 
191; 19/12/1890, 231_234; 19/3/1891, 351, 352; 19/5/1891, 32; 19/7/1891; 95; 
19/8/1891, '122-123, 127-128; 19/91l8'U.' 158; 19/3/1892, 326-327; 19/4/1892, 
350; 19/7/1892, 83-84; 19/8/1892, 110;.19/11/1892, 194; 19/12/1892, 214-215; 
19/1/1893, 30; 19/7/1893, 214. . .. . '.).'., .. 
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oficial del Grupo de Estudios Psicológicos del mismo nombre;" el Boletin' d. 
la Federación Espirita Catalana;~ y El Espiritismo, ,órgano mensual del 
Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos." Desde Madrid, recibla la luz 
Espirita, órgano del grupo espiritista Fea y la Irradiación, Revista de 
Estudios Psicológicos,"' También recibla El Buen Sentido de Lérida" y La Luz 
del Porvenir, semanariO publicado por Amalia Domingo y Soler.- Desde 
Portugal, recibió algunos números sueltos de la revista espiritista O 
Psichismo, revista espirita portuguesA.- Aunque .pArentemente no s; 
reCibieron en esta época publicaciones inglesas -tampoco italianas-, si 
existió intercambio con algunos pocos periódicos norteamericanos: The Banner 
of Li9ht, de Boston,~ y The Religio-Philosophical Journal, de Chicago.-

Con respecto al movimiento espiritista'en los paises iberoamericanos, destaca 
la mayor presencia de Cuba y Argentina •. Del primer pals, se recibla la Revista 
Espl ri ta de la Habana," La Evolución de La Habana" y La Nueva Al ianza de 

,. La Ilustración Espirita, MéXiCO, 19/4/1891, 382. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/3/1892, 316-317. 

., La Ilustración Esplri ta, México, 19/4/1892, 350; 19/5/1892, 27. 

a La Ilustración Espirita, México, 19/3/1891, 340-341, 349-350; 19/10/1891, 
188; 19/7/1892, 81-82; 19/8/1892, 112. 

u La Ilustración Espirita, México, 19/6/1892, 54-55; 19/5/1893, 141-143; 
lQ/6/1893, 181-182; 19/12/1893, 362-364 • 

.. La Ilustración Espirita, México, 19/11/1891, 203-204. 

n La Ilustración Espirita, México, 19/7/1891, 95. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/6/1889, 64. 

~ La Ilustración Espirita, 
19/8/1891, 121; 1Q/11/1891, 
19/6/1892, 41-42; 19/7/1892, 

MéXiCO, 1Q/11/1888, 216-218; 19/7/1890, 85-88; 
216; 1Q/4/1892, 333, 352, 353; 19/5/1892, 23-25; 
61-63; 19/8/1892, 89-91; lQ/9/1892, 135-138. 

- la Ilustración Espirita, MéXiCO, lQ/7/1890, 96; lQ/8/1891, 99; lQ/l0/1892, 
160, 171-172. 

~ La IlustraciÓn Espirita, México, 19/6/1890, 19 bis-22 
78; 19/8/1890, 121-123; 19/1/1891, 269-270, 287; 
19/9/1891, 150-151; 19/10/1891, 187; 19/5/1892, 28; 
lQ/l/1893, 29; lQ/2/1893, 47-50, 56-58. 

biS; 19/7/1890, 75-
19/8/1891, 121-122; 

lQ/7/1892, 78-79; 

.. En su primer número de 1890, este periódiCO insertó el Credo filosófiCO
reliQiosO que la Sociedad Espirita Central de la República habla publicado en 
1872. ReconoclÓ que a La IlustraCión Esplri ta, "debemos en gran parte nuestra 
adhesión a la hermosa y trascendente doctrina que profesamos". La Ilustración 
~Irita, México, 19/6/1890, 30 bis; lQ/7/1890, 92-94. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~,',,',' ,'," 
I 

331 

Cienfuegos, órgano del Centro Lazo de Unión." Tras un corto paréntesis, éste 
último reapareció bajo el nombre de Revista Psicoló9ica.~ Al parecer, 
divisiones internas hicieron que posteriormente, el Centro Lazo de Unión de 
Cienfuegos comenzara a publicar La Nueva Era.~ Desde Puerto Rico, recibía La 
Luz, un semanario que se publicaba en Villa de Vega;" desde Brasil, Q 
Reformador de Rio de Janelro," Verdade é Luz de Sao Paolo~ y La Luz de 
Curitiba;" desde Argentina, La Fraternidad, "La Verité -que se publicaba en 
francés y español-," el "antiguo periódico espirita" La Constancia,'oo La 

',' Esta publicación mensual se repartia gratuitamente. En su número de 
noviembre de 1888, saludó con júbilo la reaparición de La Ilustración 
Espirita, declarando que habia vencido al ~aterialismo y hecho temblar al 
clero me.icano: "¿Cómo no recordar a este respecto los nombres de Santiago 
Sierra, el eminente escritor; a Juan Cordero, Joaquin Calero, Refugio 
González, José Maria Vigil, verdaderos campeones de la causa, que con su 
poderoso raciocinio y alteza de conceptos demostraron el valor real de la 
doctrina organizada por Allan Kardec?". La Ilustración Espirita, Mé.iéo, 
12/3/1889, 350-351; 12/5/1889, 32. 

~ En su primer,número, su redacción manifestó que no se 'adscribia a ninguna 
escuela y que su preocupación' preferente seria el Espiritismo Cientifico. La 
Ilustración Espirita, Mé.ico,. 12/12/1890, 256. 

... La llustracI'ón Espirita, México, 1217/1891, 96. 

,. La Ilustración Espirita, MéÚco, 12/4/1891, 373-374; 12/7/1891, 95-96; 
12/8/1891, 127; 12/5/1892, 28 • 

.. La Ilustración Espirita, México, 12/6/1889, 64; 12/4/1892, 351. Fundada en 
1883, la revista Reformador era desde 1884 órgano oficial de la Federación 
Espiritista Brasileña. Kloppenburg, ,op. cit., 14-15. 

~ La Ilustración Espirita, México, 12/10/1891, 186. 

"La Ilustración Espirita, México, 12/4/1892, 35L 

.. La Ilustración Espirita" Mé.ico, 12/11/1888", 214-216¡ 12/2/1889, 314-¡ 
12/4/1889, 381¡ 12/6/1889, 64¡ 12/8/1889, 112-115, 127; 12/9/1889, 155-156¡ 
12/12/1890, 254; 12/9/1891, 148, 153-156; 12/10/1891, 187¡ 12/12/1891, 243; 
12/1/1892, 271; 12/2/1892, 284-286, 299-300'. 

.. La Ilustración Espirita-, México, 12/11/1888,' 216-218; 1Q/6/1889, 64¡ 
1Q/10/1891, 187 (aparece co~ La Verité del Rosario, Argentina'); 1Q/I1/1891, 
214; 12/111892,272; 12/6/1892,' 56,(aparece como La Verdad) • 

• 00 La Ilustración Espirita,'México, 1Q/6/1889, 64; 12/3/1891, 333-337,351; 
1Q/4/1891, 362-366¡ 12/5/1891, ,27-30;12/1/1892, 272;' 12/3/1892, 316-317';' 
1Q/6/1892" 55-56; 1Q/7/1892;'070-71;' 12/8/1892, 86-88; 12/2/1893, 35-38'; 
1Q/3/1893, 62-66; 12/4/1893¡- 87-90, '95-101; 1Q/5/1893"145-146¡ 1Q/7/1893, 
183-186; lQ/9/1893, 252-253. 
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Luz del Alma, 'o, y La Buena 
la RevIsta Espiritista de 
mediados de lB89.'0> También 
del Espirltu, de Santiago de 

IX ACTORES 

Nueva,'02 todos de Buenos Aires. Desde Uruguay, 
MontevIdeo se recibia con toda regularidad a 
se recibieron algunos números sueltos de El Pan 
Chile.'" 

En la gestacIón del espiritismo como doctrIna filosófico-relIgiosa, fue 
requIsIto fundamental la existencia de un cuerpo de Intelectuales capaces de 
reslstematizar y remorallzar representaciones y prácticas religiosas 
preexistentes, construyendo a partIr de ellas, un sistema ideológico acorde 
con los procesos de secularización "cienhficista" por los que atravesaban las 
sociedades modernas y que fuera capaz de satisfacer las necesidades de un 
sector Importante, aunque minorItarIo, de ellas. 

Aunque no constituian un cuerpo sacerdotal -definido éste por el control 
monopólicoque ejerce sobre un si~tema ideológICO, a cuya dogmatizaclón está 
lIgada su propia sobrevlvencia-, este cuerpo Intelectual estaba constituido 
por agentes altamente especIalIzados en la generación, transformación, 
preservación y difusión de representacIones y prácticas simbólicas. Para ello 
era necesario poseer no sólo capacidad intelectual, sino una relativamente 
sólida formación histórica, filosófica y cientifica, y una dedIcacIón cuasi 
profesional a la prodUCCIón y reprodUCCIón de representaciones y prácticas 
simbólicas. Esto hacia de 10$ ~9Qntes especializados, un cuerpo necesariamente 
separado -en términos intelectuales, culturales, sociales y materiales- de los 
restantes Integrantes del movimiento.' 

Esto explica la relativa autonomia que este cuerpo Intelectual tenia respecto 
a quienes estaban excluidos de la producción y gestión de representaciones y 

'o, La Ilustración Espirita, MéXICO,. lQ/6/1889, 53; lQ/10/1889, 192. 

'02 La Ilustración Espirita, MéxICO, lQ/3/1892, 321-323; lQ/4/1893, 107-108. 

'03 La 1 lustración Espirita, México, lQ/6/1889, 64. 

, .. La Ilustración Espiritil, MéXICO, lQ/6/1889, 64. 

, La eXIstencIa de especialistas religiosos es un fenómeno común a todas las 
sociedades. Aún aquéllas consideradas como "primitivas", que se caracterizan 
por una cultura material extremadamente pobre, una marcada dependencia del 
medio natural y una economia. de subsistencia que parecIera no dar lugar a una 
diVISión del trabajo. material e intelectual, presentan altos grados de 
desarrollo cultural espiritual, con especialistas religiosos dedicados 
exclusiva y excluyentemente a la gestión de bienes religiosos, cuya 
monopollzación es asegurada a través de un aprendizaje iniclático sistemático 
celosamente reservado para los elegidos. La dIferenCIa con los especialistas 
de las Ideologias religIosas radica en: el esfuerzo sistemático que éstos 
últimos asumen en la racionalización de las representaciones y práctIcas 
slmbóltcas. 
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Luz del· Alma, .0. y La Buena 
la Revista Espiritista. de 
med i ados de 1889 ... " T amb i én 
del Esplritu. de Santiago de 

Nueva,'" todos de Buenos Aires. Desde Uruguay, 
Montevideo se recibla con toda regularidad a 
se recibieron algunos números sueltos de El Pan 
Chi le.'" 

IX ACTORES 

En la gestación del espiritismo como doctrina filosófico-religiosa, fue 
requisito fundamental la existencia de un cuerpo de intelectuales capaces de 
resistematizar y remoralizar representaciones y prácticas religiosas 
preexistentes, construyendo a partir de ellas, un sistema ideológico acorde 
con los procesos de secularización "cientificista" por los que atravesaban las 
sociedades modernas y que fuera capaz de satisfacer las necesidades de un 
sector importante, aunque minoritario, de ellas. 

Aunque no constitulan un cuerpo sacerdotal -definido éste por el control 
monopólico·que ejerce sobre un sistema ideológico, a cuya dogmatización está 
~igada su propia sobrevivencia-, este cuerpo intelectual estaba constituido 
por agentes altamente especializados en la generación, transformación, 
preservación y difusión de representaciones y prácticas simbólicas. Para ello 
era necesario poseer no Sólo capacidad intelectual,' sino una' relativamente 
Sólida formación histórica, filOsófica y cientlfica, y una dedicación cuasi 
profesional a la producclón y reproducción de representaciones y prácticas 
simbólicas. Esto hacia de los agentes especializados, un cuerpo necesariamente 
separado -en términos intelectuales, culturales, sociales y materiales- de los 
restantes integrantes del movimiento.' 

Esto explica la relativa autonomla que este cuerpo intelectual ·tenla respecto 
a quienes estaban excluidos de la producción y gestión de representaciones y 

.0. La Ilustración Espirita, Méx i co,. lQ/6/1889, 53; lQ/10/1889, 192. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1892, 321-323; lQ/4/1893, 107-108 • 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1889, 64. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1889, 64. 

• La existencia de especialistas religiosos es un fenómeno común a todas las 
sociedades. Aún aquéllas consideradas como "primitivas", que se caracterizan 
por una cultura material extremadamente pobre, una marcada dependencia del 
medio natural y una economla. de subsistencia que pareciera no dar lugar a una 
división del trabajo. material e intelectua~, presentan altos grados de 
desarrollo cultural espiritual, con especialistas religiosos dedicados 
exclusiva y excluyentemente a la gestión de bienes religiosos, cuya 
monopolización es asegurada a través de un aprendizaje iniciático sistemático 
celosamente reservado para los elegidos. La diferencia con los especialistas 
de las ideologlas religiosas radica en: el esfuerzo sistemático que éstos 
últimos asumen en la racionalización de las representaciones y prácticas 
simbólicas. 
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prácticas simbólicas. Aunque parte importante del trabajo intelectual de estos 
agentes especializados tenia como destinatarlo final a los sectores eKcluidos, 
eKlstian niveles de alta eKigencia teórica y sutilezas de orden secundario que 
sólo tenian como consumidor al propio cuerpo lntelectual •. 

En consecuencia, la actividad de este cuerpo intelectual estaba determinada, 
en parte al menos, por sus propias dinámicas de formación y consolidación, 
conflictos internos e intereses, tanto individuales como colectivos. La 
existencia de corrientes internas -como los movimientos encabezados por Kardec 
y Piérart- se eKpl ica. no sólo en función de los di ferentes procesos de 
producción intelectual, sino de personalismos y conflictos de poder. El caso 
español es ilustrativo al respecto. 

Junto al cuerpo de intelectuales, estaba otro tipo de· agentes: los dirigentes 
que encabezaban. los diversos centros, sociedades y circulas en cuyo seno se 
desarrollaba la mayor parte de la actividad espiritista; los magnetizadores y 
directores de sesiones, quienes eran, de hecho, responsables de la conducción 
del espiritismo, en lo que dice relación con sus prácticas simbólicas; y, 
finalmente, los mediums, encargados de estAblecer comunicación con la porCión 
más numerosa de la humanidad -la de los desencarnados- y, en consecuencia, 
receptores -o si se preflere, generadores- del material simbólico básico de la 
doctrina espiritista.' 

1. Dirigentes de la Sociedad Espirita Central de la República (1872-1879) 

En el movimiento espiritista meKicano, destaca en forma preponderante la 
presencia del escri tor, periodista, dramaturgo ymi:l i tar en retiro, Refugio l. 
González. En 1890,. fue descrito por Henry LacroiK como "el genio de la causa", 
"un viejo veterano cargado de años y de servicios"-, lI un hombre de alma grande, 
de buen humor y muy atento a las instrucciones que los espiritus nos dan para 
su propagación. Todos los Adeptos se dirigen a él para tomar consejo y ánimo 
L •. ]. Dia por dia se encuentran adeptos que le piden un libro y su dirección 
sobre ésto o aquéllo". 3 

Nacido hacia 1802 en Lagos de Moreno, Jalisco, combatió cuando aún era un niño 
como insurgente por la independencia de MéKico.· Contrajo matrimonio hacia 
1836, del cual nacieron al menos dos hijos, Moisés y Amaury, y una hija, 
M.aclovia. Sobre estos años es poco lo que sabemos, salvo que "pasó amargos 

, A este respecto, no haremos cuestionamiento alguno a las facultades 
atribuidas a los distintos tipos de mediums; tampoco a los fenómenos por ellos 
producidos, incluidos aquéllos supervisados por cientificos no espiritistas. 
El fraude como elemento constitu,t.ivo del sis,tema de prácticas simbólicas será 
analizado en una segunda fase de la investigación. 

3 La Ilustración Espirita, MéKico, 1Q/7/1890, 85. 

• La Ilustración Espirita, MéKico, lQ/9/1892, 113-114, 125-126 •. Según los 
diccionarios biográficos consultados,. nació. en·' 1814. 
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dlas en los tiempos de Santa Anna".· Combatió contra la invasión 
norteamericana y particIpó en la guerra de Reforma. En 1858, estuvo detenido 
junto a Juárez durante la defección de Landa en Guadalajara. Fue el primero en 
el Estado de Jalisco en hacer efectiva la eHclaustración. Luchó contra la 
IntervencIón y el Imperio. "Cayó en las fatales prescripciones" de la ley del 
3 de octubre de 18b5 y fue deportado. a FrancIa, en donde se fugó de un 
presidIO. De regreso a la lucha, ya con el grado de general, participó en 18b7 
en el SItIO de Querétaro. Al ser hecho prisionero el Emperador, fue encargado 
de su custodia, rechazando las ofertas recibidas para que favoreciera su fuga. 
En la causa seguida a MaHlmiliano, fue designado Fiscal suplente. Debido a la 
renuncia del titular, asumió ese cargo en propIedad. Fue quien notificó la 
sentencIa y firmó el acta de eJecucIón de la misma. Esa fue su última 
participación militar, pues después de una muy larga trayectoria, en la que 
recibió siete heridas de bala en batalla, se retiró del EJ*reito, con el grado 
de general de brigada. Tras el triunfo contra la Intllrvención, fue llamado "a 
tomar actIva e Importantlsima parte en el gobierno", pero prefirió consagrarse 
a la difusión del espIrItismo." 

Según la Revue Spirite de Parls, fue "en la época d"l Imperio de MéKico, 
siendo prisionero de guerra, [cuando Refugio l. Gonzátezl conoció nuestra 
filosofla". Esto debiÓ ocurrIr seguramente en el transcurso de 18bb.' En 
18b8, fue uno de los fundadores, seguramente en Guadalajara, del Circulo La 
Luz." En diciembre de 18b8, fundó en esa ciudad el periódico La IlustraCIón 
Espirita. En diciembre de 18b9, debido a "circunstancias especiales" y tras 
completar los 24 números prometidos, no pudo ~ontinu.r_ DcupAndDse del 
periódICO, por lo que acordó con Alphonse Denné, que éste continuarla con la 
publicación en Guanajuato, lo que efectivamente Denné hizo entre mayo de 1870 
y mayo de 1871.' En febrero de 1872, Refugio l. González reinició la 
publIcaCión de La Ilustración Espirita (tercera época), esta vez en MéKico, 
desempeñándose como su editor responsable, director y redactor hasta junio de 
1879. En los años 1878 y 1879, fue además propietario de la imprenta en donde 
se publiCÓ este periódiCO. Refugio l. González recibla, además, pedidos de 
lIbros de autores espiritas, los que se vendian directamente en el local de la 
administración. lo 

• La Ilustración Espiri·ta, MéHico, IQI7/1890, 85. 

" La Ilustración Espirita, MéHico, IQ/9/1892, 113-119, 123. El Siolo Espirita, 
MéHICO, 30/1/1911, 521. Juárez, op. cit., VIII, 73b; XI, 8b3; XII, 71, 75, 
149, lbS; XV, 90b. Diccionario Porrúa, MéHico, 197b, 4ª edición. Humberto 
Musacchlo, Diccionario Enciclopédico de MéHico, MéHico, Andrés León editor, 
1989. Juan ~alomar de Miguel, Diccionario de México, MéHico, Panorama 
Edi torial, 1991. 

, 
La Ilustración Espirita, México, IQ/I1/1892, 189. 

" La Ilustración EspirIta, MéHico, IQ/IO/1891, 177 • 

• La IlustraCIón EspirIta, MéHico, IQ/7/1892, 84. 

lO La Ilustración Espirita, MéHico, IQ/ 11 / 1872, 15b. 
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Meses después de fundar ese perlódico:y cuando'se desempeñaba como presidente 
del Circulo La Luz -aparentemente refundado en la Ciudad de México-, Refugio 
l. González fue designado por la Sociedad Espirita Central de la República, de 
la cual fue fundador, como miembro integrante de una comisión encargada de 
redactar el Reglamento de la Sociedad. Este fue presentado, con caracter de 
provisional, el 12 de agosto de 1872. En 1873 viajó a Parls, en donde 
estableció estrechas relaciones con los RR. de la Revue Spirite. En sesión 
efectuada el 15/12/1873, fue elegido Vicepresidente de la Sociedad, por el 
periodo de un año. En enero de 1875, la Sociedad aprobó por unanimidad la 
propuesta que diecinueve de sus socios hicieron en orden a que se le expidiera 
un dlploma especial. A principios de 1875 todavla se mantenla como Presidente 
del Circulo La Luz. En junio de 1875, la Sociedad Espirita Central lo nombró 
para que integrara una comisión encargada de organizar l~ participación de los 
espirltistas mexicanos en la Exposición Internacional de Filadelfia (siguiendo 
la iniciativa planteada por La Revista Espiritista de Barcelona y asumida por 
la Sociedad Espiritista Española, de Madrid). En diciembre de 1875, fue 
elegido como lQ Secretario de la Sociedad Espirita Central. Durante 1876-
quiz~s desde antes- las sesiones de la Sociedad se efectuaron en su domicilio 
particular. En diciembre de 1876, González fue elegido Presidente de la 
Sociedad. Al año siguiente; pronto a terminar su periodo, el nuevo Presidente 
electo de la Sociedad lo designó, en sesión del 24/12/1877, pará~que 
completara la Junta Directlva, como 1Q Vocal. En los primeras dlas de enerb de 
1878, sufrló un violento ataque de pulmonla. A principios de febrero, yá se 
encontraba plenamente restablecido. A fines de 1878, fue designado por- la 
Sociedad para integrar, junto a Juan Cordero, la Comisión encargada de evaiuar 
Reproches y Consejos, obra recibida por el medium psicógrafo Francisco Urgell. 
El informe, favorable a su publicación, fue emitido con fecha 15/10/1878. En 
noviembre de 1878, se vio obligado a viajar a Guadalajara (no sabem<issi 'por 
asuntos familiares o de negocios). Permaneció ausente durante algunos meses, 
dejando a su hijo encargado de sustituirlo en el per.iódico. En abril toda'vla 
no regresaba." El 15/11/1878, fue nombrado socio honorario por la Soci'été 
Cientifique d'Etudes Psychologiques, de Parls." En ·agosto de 1879, 
a,proximadamente, publicó el último número de La Ilustración Espirita, en su' 
tercera época. El 31/8/1881, la Sociedad Esplri·ta La Nueva Era, Central de- la 
República de Guatemala, lo nombró presidente honorario, de conformidad con l~ 

postulación hecha por José Inés Esponda y Magin Lláven, presidente y lQ 
Secretario de la Sociedad respectivamente." El 12/10/1881, la Sociedad de 
Mejoras Materiales, de Encarnación de Dlaz, Jalisco, comunicó a Refugio L 
González que habla sido nombrado socio correspondiente y Presidente Honorario, 
por su "buena disposición a colaborar en la obra de reconstrucción polltico-

"L. Luz en México, México, 23/10/1872', 1. la Ilustración Espirita, M~xi'co, 
lQ/9/1872, 119-122; lQ/l/1874, 5-6; lQ/3/1875, 69; lQI7/1875, 195-196; 
lQ/l/1876, 31; lQI7/1876, 211>-217; lQ/1I1877"29; 1QI2/1878, 61; lQ/11/1878, 
349; lQ/4/1879, 127; lQ1711889, 67-70; lQ/9/1892, 124; lQ/11/1892, 189-190. La 
Ley de Amor, Mérida, 30/1/1878, 16;'24/2/1878, 31-32. 

12 La Ilustración Espirita, México; lQ/4/1879, 127; 1Q/9/1892, 124. 

lS La Ilustración Espirita, México, 1Q/9/1892, 125. . , 
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social" a Que tendlan sus trabajos. ,. Ignoramos las relaciones Que vinculaban 
a Refugio l. González con esta localidad, ubicada relativamente cerca de Lagos 
de Moreno, en donde éste habla nacido. En todo caso, la Sociedad de Mejoras 
Materiales estaba, por entonces, presidida por Carlos Sánchez Aldana, Quien en 
1890 fue Presidente de un circulo espiritista en Guadalajara. 'o 

Entre los principales dirigentes espiritistas se encontraban Quienes 
integraban los Consejos Directivos de la Sociedad Espirita Central. En el caso 
de Justo. Sierra" su participaCión en la Sociedad fue breve. NaCido el 
26/1/1848, en Campeche, continuó sus estudiOS -a partir de 1861- en la Ciudad 
de México, graduándose como abogado en 1871. A fines de ese año, fue nombrado 
diputado suplente de Chlcontepec, Veracruz. '• No sabemos cuándo comenzó a 
interesarse en el espiritismo. En todo caso, ya en 1868, a los veinte años, 
publiCó un cuento en el Que introdujo la temática espiritista; le siguieron un 
cuento y una novela en 1869 y un tercer cuento en 1871. 17 Aparentemente fue 
en 1872 o 1873, cuando Justo Sierra se desempeñó como presidente de la 
Sociedad Espl rl ta Central.'· Sabemos Que fue nombrado orador por la Sociedad 
en el funeral de Ignacio Castera, Vocal del Consejo Directivo, fallecido el 
3117/1873. AlU "imprOVIsó un brillante discurso en que proclamó alta y 
solemnemente las verdades de nuestra creencia. Lástima Que no hayan podido 
recogerse en el papel sus palabras"." Poco tiempo más tarde, comenzó a 
distanCiarse del espiritismo.~ 

,. La Ilustraci'ón Esolrita, México, 19/9/1892, 126. 

lO La Ilustración Espirita, México, 19/10/1890, 191-192. 

,. Dumas, Justo Sierra, 1, 98. 

" Justo Sierra, Cuentos románticos, MéXICO, Editorial Porrua, 1969 (2! 
edición), xv-xvi, 29-91, 205-214 Y 225-260; Obras Completas, México, UNAM, 
1991, 11, 195-372. Candelaria Arcea de Konrad, Justo Sierra Méndez: sus 
Cuentos románticos y la influencia francesa, México, UNAI1, 1985, 32. 

,. En efecto, 
PreSidente de 
308. 

un espiritista recordó en 1878 que Justo Sierra habla sido 
la Sociedad. La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/10/1878, 303-

" La Luz en México, MéXICO, 8/8/1873, 3. La Ilustración Espirita, México, 
15/8/1873, 305. 

~ Ya en los debates organizados en abril de 1875 por el Liceo Hidalgo sobre 
el espiritismo, Justo Sierra manifestó una postura claramente escéptica. 
Dumas, Justo Sierra, 1, 135-137. Al respecto, el dr. Manuel Flores escribió 
años más tardel "Un momento creyó encontrar la solución en las ciencias 
ocultas, en el espiritismo; como Calasanz¡ creyó oir la voz divina; poco 
después se cercioró de que aquello no era una solUCión Sino una nueva 
ilUSión". Manuel Flores, "El beato Calasanz", Revista Azul, México, 
18/11/1894, 37-40. Aunque sin lograr comprender el alcance de las palabras de 
Flores, éstas fueron Citadas por Dumas, Justo Sierra, 1, 496 (n. 191). 
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De mucha mayor importancia fue la trayectoria de Santiago Sierra, presidente 
de la Sociedad durante 1874. Hijo del connotado jurisconsulto y escritor Justo 
Sierra O'Reilly, nació en la Ciudad de Campeche el 3/2/1850. Hizo sus estudios 
en esta ciudad y en Mérida, y en 1863, a los 13 años, se trasladó junto a su 
familia a Veracruz. Fue aqui en donde se inició en el periodismo y la 
literatura. En compañia de Manuel Diaz Mirón y Rafael de Zayas Enriquez, entre 
otros, fundó Violetas, periódico literario de Veracruz. Colaboró, además, en 
varias otras publicaciones de la Ciudad de Mé.ico. Poeta, escribió también dos 
novelas: Viajes por una oreja (1869) y Flor de Fuego (1870). Debió ser por 
esta época cuando se trasladó a la Ciudad de Mé.ico, en donde se reunió con su 
hermano." Desde por lo menos principios de 1872, probablemente desde antes, 
integró el Circulo de La Luz, el mismo en el que participaba Refugio l. 
González. Tenia por entonces 22 años. u A fines de 1872, fue designado por la 
Sociedad para formar parte, junto a Manuel Plowes y Refugio l. González, de la 
comisión encargada de redactar el Reglamento de la Sociedad. Este fue 
presentado el 12/8/1872. En octubre de 1872, se desempeñaba como uno de los 
dos Secretarios de la Sociedad Espirita Central. En sesión del 15/12/1873, fue 
elegido Presidente de la Sociedad, por el periodo de un año. En la siguiente 
renovación de oficios efectuada en sesión del 21/12/1874, el nuevo Presidente 
electo de la Sociedad, lo nombró vocal de la Junta Directiva. En ese me~-de 
diciembre, contrajo matrimonio con_ TarsilaGonzález, colaboradora de- ~ 
Ilustración Espirita. En enero de 1875, fue uno de los socios que propusieron 
que la Sociedad le e.pidiera un diploma especial a Refugio l. González. En 
junio de 1875, fue designado por la Sociedad Espirita Central para que 
integrara, junto a Refugio l. González y Joaquin Calero, una comisión 
encargada de organizar la participación de los espiritistas me.icanos en la 
E.posición Internacional de Filadelfia. El 12/8/1875, Santiago Sierra 
improvisó un_ discurso en el 39 Aniversario de -la in~talación de la Sociedad 
Espirita Central, celebrado solemnemente en el salón de sesiones. En diciembre 
de 1875, fue elegido como uno de los vicepl"esidentes de la Sociedad; - El 
3/3/1876, leyó un discurso en lase.equias -del Dr. Laurent Dupré, socio 
fundador de la Sociedad Espirita Central. El 12/8/1876, en la- velada 
organizada en celebración del 49 Aniversario de la Sociedad, fue el encargado 
de elevar un voto de gracia al Ser Supremo por los felices resultados 
alcanzados. En diciembre de 1876, Refugio l. González, recién electo como 
Presidente de la Sociedad, lo designó como Vocal de la Junta Directiva. Al año 
siguiente, en sesión del 24/12/1877, el nuevo Presidente electo de la Sociedad 
lo designó como 29 Vocal, completando asi la Junta Directiva.~ A partir de 
enero de 1878, desde el periódico La Libertad, deHende-junto a su hermano 
Justo la idea de un nuevo partido "liberal conservador", sin por ello 

21 Diccionario Porrúa, Mé.ico, 1976, 4ª edición. 

u La Ilustración Espirita, Mé.ico, 19/5/1872, 46-47. 

~ La Luz en Mé.ico, Mé.ico, 23/10/1872, 1. La Ilustración Espirita, MéKico, 
19/9/1872, 119-122; 19/1/1874, 5-6; 19/2/1875, 37; 19/7/1875, 195-196; 
19/9/1875, 288; 19/1/1876, 31; 19/4/1876, 114-115; 19/9/1876, 287-288; 
19/1/1877, 29; 19/2/1878, 61; 19/9/1892, 124. Sierra, Obras Completas, XIV, 
14. 
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abandonar su fe espiritista." En 1880, apoya la candidatura presidencial de 
Manuel González, impuesto por Porfirio Dlaz. H 

El Lic. Manuel Armendáriz fue presidente de la Sociedad durante 1875. Casado 
con Manuela Garcla Conde, era presidente del Circulo Esperanza, de la Cd. de 
Mé_ico, en mayo de 1873. En seSión del 15/12/1873, fue elegido tesorero de la 
Sociedad Espirita Central, por el perlado de un año. En la siguiente 
renovación de oficios efectuada en sesión del 21/12/1874, fue elegido 
Presidente de la Sociedad. En enero de 1875, estuvo entre quienes propusieron 
que la Sociedad le e_pidiera un diploma especial a Refugio l. González. A 
principios de 1875 todayla era Presidente del Circulo La Esperanza. En 
diciembre de 1876, el recién electo Presidente de la Sociedad lo nombró Vocal 
de la Junta Directlya. Falleció el 10/4/1879.~ Seguramente tenia parentesco 
familiar con D. Armendárlz y Belén Armendárlz, ambos miembros de la Sociedad 
Espirita Central en 1875. v 

Durante 1876, la Sociedad fue presidida ·por Antonio Santoyo, quien fue 
diputado al Congreso de Querétaro en 1861. En enero de 1873, fue nombrado 
socio honorario por la Sociedad Espirita Central. Por ese entonces, resldla en 
Querétaro. En sesión del 21/12/1874, ya avecindado en la Ciudad de Mé_ico, fue 
elegido como uno de los Vicepresidentes de la Sociedad, por el perlado de un 
año. A principios de 1875, era Presidente del Circulo Jesucristo, de la Ciudad 
de Mé_ico, y del Circulo Fe en Dios, en Tacubaya. Durante 1876, se desempeñó 
como Presidente de la Sociedad Espirita Central. En diciembre de 1876, fue 
elegido 19 Vicepresidente. Al año siguiente, en sesión del 24/12/1877, fue 
elegido 29 Vicepresidente.-

Después de la presidencia de Refugio l. González durante 1877, ocupó ese cargo 
el Dr. Jaime Puig Monmany. En sesión del 15/12/1873, fue elegido bibliotecario 
de la Sociedad Espirita Central, por el perlado de un año. Años después, en 
sesión del 24/12/1877, fue elegido Presidente de la Sociedad. En sesión del 
23/12/1878, fue nombrado por el nuevo Presidente electo como 19 Vocal, para 
completar la Junta Directiya. Ignoramos la fecha de su fallecimiento, pero 
dejó, al igual que su hermano José, una "cuantiosa fortuna" a obras de 

•• La IlustraCión Espiritista, México, 19/10/1878, 303-308; 19/12/1878, 381; 
19/1/1879, 1-8. 

- Diccionario P9rr~a, 1976, 4ª edición. 

~ La Luz en México, MéXICO, 8/6/1873, 3. La IlustraCión Espirita, MéXICO, 
19/1/1874, 5-6; 19/2/1875, 37; 19/3/1875, 69, 96; 19/1/1877, 29; 19/4/1879, 
125-126; 19/9/1892, 124. 

v La Ilustr¡¡l:IÓn Espirita, México, 19/9/1892, 124. 

a La Luz en México, MéXICO, 23/1/1873, 3. La IlustraCión Espirita, MéXICO, 
19/2/1875, 37; 19/3/1875, 69; 1Q/1/1876, 31; 19/1/1877, 29; 19/2/1877, 37-38; 
1Q/2/1878, 61. 
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beneficencia pública.~ 

Durante 1879, fun~ió como presidente el Lic. Juan N. Cordero. Nacido en la 
Ciudad de México el 20/8/1851, hizo sus estudios en el Colegio de San 
lldefonso. Ingresó en 1869 a la Escuela. de Jurisprudencia, recibiendo su 
titulo de abogado el 30/12/1872. Aunque desempeñó varios puestos públicos, muy 
pronto se dedIcó al ejercicio privado de la abogacla.~ Fue elegido como uno 
de los tres Secretarios de la SocIedad Espirita Central en sesión del 
21/12/1874. En enero de 1875, fue uno de los que propusieron que la Sociedad 
le expidiera un diploma especial a Refugio l. González. Con motivo de la 
condena a prisión de P. G. Leymarie, fue autor de un "'Examen jurldico y 
razonado del proceso de los espiritas en Francia"'. Publicado en la primera 
mitad de 1876, en español y francés, varios ejemplares fueron enviados a los 
dIferentes tribunales franceses que hablan conocido la· causa. En diciembre de 
1876, el recién electo Presidente de la Sociedad, Refugio l. González, lo 
nombró Vocal de la Junta Directiva. En sesión del 24/12/1877, el nuevo 
Presidente electo de la Sociedad, lo designó para completar como 49 Vocal la 
Junta Directiva. A fines de 1878, fue designado por la Sociedad para integrar, 
junto a Refugio l. González, la Comisión encargada de evaluar la obra recibida 
medianlmicamente, Reproches y Consejos. El informe fue emitido el 15,i;10/1878. 
En sesión del 23/12/1878, fue elegido Presidente de la Sociedad" En esa 
calidad, pronunció un discurso en el funeral de Miguel Angel Aragón, miembro 
de la Sociedad, efectuado el 28/1/1879." Con respecto a su pensamiento 
politico doctrinario, Juan Cordero planteó que el egolsmo era la fuente del 
progreso individual y colectivo, tanto en términos materiales como 
espirituales. 32 

Entre los Vicepresidentes de la Sociedad Espirita Central se encontraba el Dr. 
Laurent Dupré, "'di,.tinguido medico francés"', "'decano' de la colonia fr,¡¡ncesa"', 
provenla de una "'familia noble y rica"'. Fue el prImer tesorero de la pociedad 
Esplrit.a Central, de la que fue socio fundador. Ocupó también el c,¡¡rgo de 
vicepresidente, seguramente durante 1873. El' 3/3/1876 tuvieron lugAr sus 
exequias en el cementerio inglés. Santiago Méndez y Méndez y Santiago Sierra 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/1/1874, 5-6; 19/2/1878, 61; 19/1/1879, 
22; 19/8/1890, 118-119. 

~ Valverde Téllez, op. cit., 1, 479 • 

.. La Ilustración Espirita, Mhico, 19/2/1875, 37; 19/12/1875, 353-355, 364-
3ó6;· 19/1/1877, 8-9, 29; 19/2/1878, 61;. 19/1/1879, 22; 19/3/1879, 93-94; 
19/7/1889, ó7-70; 19/9/1892, 124. "'Examen jurldico y razonado del proceso de· 
los espiritas en Francia. Examen juridique et raisonné du pro ces des spirites 
en France"', por el Lic. Juan Cordero: La Ilustración Espirita, México, 
19/1/1876, 7-10; 19/2/187ó, 37-42; 19/3/187ó, 70-74; 19/4/1876, 102-106; 
19/51187ó, 135-139; 19/6/187ó, lóó-171; 19/7/1876,.198-203 .• Sobre su recepción 
en Francia: La Ley de Amor, Mérida, 15/10/1876, 164. La Ilustración Espirita, 
México, 19/12/1876, 390. 

32 Editorial "'LA concienciA"', de Juan Cordero, .!.Lol!a!-..JIWIl.!u!.ls~t!:.lr!.:.la~c5.!;io!!:·n!!-._E!i:.l!sl:!p.!l.!:r.!i,l;tAa, 
México, 19/4/1878, 97-99. . _.-...... -
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estuvieron a cargo de los discursos.~ 

El Dr. José Puig Monmany, hermano de Jaime, nacido en España, emigró hacia 
1832. En sesión del 15/12/1873, Santiago Sierra, recién electo como Presidente 
de la Sociedad. Espirita Central, lo nombró para que completara el Consejo 
Directivo. En sesión del 21/12/1874, fue elegido como uno de los dos 
Vicepresidentes de la Sociedad. No completó su periodo, siendo reemplazado por 
Manuel Plowes. Falleció el 8/2/1877, cuando se desempeñaba como Presidente del 
Instituto Homeopático MeXicano. Desde hacia algunos años estaba ciego.~ 

En 1853, Manuel Plowes era coronel de artillerla y jefe polltico del 
Departamento de Veracruz. Cuando Juárez fue desterrado por Santa Anna, a 
Plowes correspondió firmar el pasaporte que autorizaba su embarque.» A fines 
de 1872, el general Manuel Plowes era Presidente del Circulo Caridad, en la 
Ciudad de México, del cual era fundador. Fue designado por la Sociedad 
Espirita Central para formar parte de la comisión encargada de redactar el 
Reglamento de la Sociedad, el que fue presentado el 12/8/1872. A partir del 
23/4/1873, quedó encargado de la administración de La Luz en MéXiCO, órgano de 
la Sociedad, funCión que al parecer desempeñó hasta que dejó de publicarse el 
8/9/1873. En seSión del 15/12/1873, el Presidente electo de la Sociedad, 
Santiago Sierra, lo nombró para que completara el ConseJo Directivo, por el 
periodo de un año. A principios de 1875 todavla era Presidente del Circulo La 
Caridad. En el transcurso de 1875, fue elegido como uno de los Vicepresidentes 
de la Sociedad Espirita Central, seguramente en reemplazo del Dr. José Puig, 
elegido en diciembre de 1874. Desempeñando ese cargo, falleció a fines de 
septiembre o principios de octubre de 1875. En sus funerales, un discurso fue 
pronunciado por Joaquln Calero.~ 

El general Jesús Mendoza era, en mayo 
Cristiana, de la Ciudad de México. A 
ese cargo. En diciembre de 1875, fue 
de la Sociedad Espirita Central. 
Vicepresidente. p 

de 1873, Presidente del Circulo Caridad 
principios de 1875, continuaba ocupando 
elegido como uno de los vicepresidentes 
En diciembre de 1876 fue elegido 212 

José Bernardo Aragón Diaz, nacido el 7/8/1843, era hijo del distinguido 
Jurisconsulto José Maria Aragón y de Josefa Diaz Peón. Aunque terminó la 

"" La Ilustración Espirita, México, 112/4/1876, 112, 112-114, 114-115, 127. 

~ La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 112/1/1874, 5-6; 1º/2/1875, 37; 
333; 12/12/1875, 353-355; 112/3/1877" 81-83; 112/8/1890, 118-119. 
blOyr· .. f1a se encuentra en el número del 112/5/1877, 147-152. 

»Juárez, op. cit., 1, 183-187, 835. 

112/11/1875, 
Una extensa 

~ La Luz en México, México, 23/10/1872, 1. La Ilustración Espirita, MéXiCO, 
112/9/1872, 119-122; 112/1/1874, 5-6; 112/2/1875, 37; 1º/3/1875, 69; 112/11/1875, 
333, 352; 112/12/1875, 353-355; 112/5/1876, 153; 112/3/1891, 352. 

p La Luz en MéXiCO, MéXiCO, 
112/3/1875, 69; 112/1/1876, 31; 

8/1>/1873, 3. ...L",aL--"I-"I",u-"s-"t.!.r.!!a",c-"l,,-óun...;E=.s,,-,,-p.!.i r!...!..i t"-".a, 
112/1/1877, 29. 

México, 
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carrera de ingeniero topógrafo en la Escuela de Mineria de la Ciudad de 
México, nunca llegó a ejercer. Trabajó por algún tiempo como prefecto en la 
Escuela Nacional Preparatoria. A partir de 1877, se desempeño como oficinista 
en la Contaduria Mayor de Hacienda, en donde trabajó durante los siguientes 32 
años. Conoció el espiritismo hacia el año 1869, a los 26 años, pero abrazó la 
doctrina algunos años más tarde, cuando se hizo amigo de Refugio l. González, 
quien le dio "pruebas concluyentes". En dicIembre de 1875, fue elegido 3º 
SecretarIo de la Sociedad Espirita Central. A fines de 1876, formaba parte del 
Circulo La Esperanza, de la Ciudad de México. En diciembre de 1876 fue 
nombrado por el reCIén electo Presidente de la Sociedad, Refugio l. González, 
Como Vocal de la Junta Directiva. En sesión del 24/12/1877, fue elegido 1º 
VicepreSIdente de la Sociedad. En sesión del 23/12/1878, fue elegido 2º 
Secretario .• Fue miembro de la masoneria, llegando a alcanzar el grado 32."" 
Sus hermanos, Miguel Angel, Enrique y Luis, también eran espiritistas,~ al 
igual que lo serian sus I'tijos Daniel y Alberto Aragón y Cárdenas." 

El Lic. Joaquin Calero, nacido en Mérida, Yucatán, fue nombrado vocal de la 
Junta Directiva en sesion del 21/12/1874. En enero de 1875, fue uno de los que 
propusieron que la Sociedad le expidiera un diploma especial a Refugio l. 
González •. En juniO de 1875, la Sociedad lo nombró para que integrara la 
comisión encargada de organizar la participación de los espiritistas ~~~icanos 
en la Exposición Internacional de Filadelfia. En la segunda mitadiíe 1875, 
aparece como 3º Secretario de la Sociedad, reemplazando seguramente a'Agustin 
Franco o a Agustin Monteagudo, elegidos en diciembre de 1874. A fines de 1875, 
pronunció un discurso en los funerales de Manuel Plowes. En diciembre de 1875, 
fue elegido como 2º Secretario de la Sociedad. El 12/8/1876, leyó un erudito 
discurso sobre la "Influencia social del Espiritismo" en· la velada en que se 
celebró el 4º Aniversario de la instalación de la Sociedad. En diciembre de 
1876, fue elegido 1º Secretario. En enero de 1877 viajó a Mérida, su ciudad 
natal. En sesión del 24/12/1877, fue designado por el nuevo Presidente· electo 
de la Sociedad, para que completara como 5º Vocal la Junta Direct'va. En 
sesión del 23/12/1878, fue elegido Vicepresidente de la Sociedad·.·· \!'.;.. 

Entre los primeros Secretarios de la Sociedad Espirita Central estuvo Pedro 
Castera. Nacido el 23/10/1846 en la Ciudad de México, era hijo de José Maria 
Castera (secretario del Tribunal de Mineria y tesorero de la Escuela Nacional 
de Minas) y nieto del arquitecto Ignacio Castera. Hizo estudios en 
matemáticas, siguiendo posteriormente la carrera de ingeniero en minas, bajo 

~ La Ilustración Espirita, México, 1º/1/1876, 31; 
1º/11/1877, 347-348; 1º/2/1878, 61; 1º/1/1879, 22. El 
15/9/1909, 267-270; 30/10/1909, 342-347. 

~ La Ilustración Espirita, México, 1º/3/1879, 93-94. 

.. El Siglo Espirita, México, 20/2/1907, 67. 

1º/1/1877, 9-10, 29; 
Siglo Espirita, México, 

•• La Ilustración Espirita, México, 1º/2/1875, 37; 1º17/1875, 195-196; 
I.Q/8/1875, 246-247, 256; .IQ/ll/1875, 333; 12/12/1875, 353.,.355; 1º/1 / 1876,31; 
IQ/5/1876, 153; 1Q/9/1876, 265-269, 287-288; 1º1.1I 1877 , 29; 1212/1878, 61; 
12/1/1879, 22; 1º/9/1892,. 124. La Ley de Amor, Mérida, 1º/2/1877, 16. 
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la tutela de su tlo Ignaclo Castera. Se enlistó en el ejérclto en 18b5, 
alcanzando el grado de comandante en el sitio de Querétaro. En ese mismo año 
de 18ó7, fue nombrado regidor de pollcla de la ciudad de Querétaro y dlputado 
a la Cámara de Representantes del Estado, cargo que no pudo asumir por carecer 
de la edad mlnima legal. A partir de 18ó9, se dedicó a las actividades mineras 
e industriales, sin éKltO. En 1872, a los veinticlnco años, se radlca 
deflnltivamente en la Ciudad de MéKico.·2 Ap·aren te .... n te , fue iniciado en el 
esplrltismo por su amigo Santiago Sierra.~En un comienzo participó en el 
Circulo de La Luz y en el Circulo La Caridad, ambos en la Ciudad de MéKico, y 
desde flnales de 1872, también en el Circulo Allan Kardec, en Tacubaya, que 
estaba presidido por su tlo Ignacio Castera. En octubre de 1872, se 
desempeñaba como uno de los dos Secretarios de la Socledad Espirita Central. 
Hasta el 15 de diciembre de 1872, fecha en que hizo púb.lica su profeslón de fe 
espirita, fue identificado en ·la prensa como P. C. A prlnclpios de 1875, era 
Presidente del Circulo Allan Kardec.~ Paralela-mente a estas actlvidades, 
Pedro Castera se dio a conocer a partir de 1872 como escritor, publicando 
poeslas y cuentos en varios periódlcoS de la capital. Amigo personal del 
presldente Manuel González, fue al parecer hacia 1880 cuando fue elegido 
dlputado al Congreso de la UnlÓn. Protegido de Ignacio Manuel Altamlrano, fue 
parte de la redacción de La República, siendo su director entre enero y Julio 
de 1882. Después de publlcar en este año cinco libros, entre novelas y 
colecciones de cuentos y poeslas, fue internado en 1883 en el Hospital de San 
Hipólito, debido a problemas mentales, permaneciendo alll varlOS años. En 
1890, contlnuó su actividad literaria y perlodlstica en El Universal. A juzgar 
por su novela Querens(MéK1CO, 1890), por entonces todavla estaba interesado 
en las ciencias magnéticas. En 1891, recayó en su enfermedad, de la que no 
logró recuperarse hasta su muerte en Tacubaya el 25/12/190ó, a los ÓO años." 

FéllK Schlaffino se desempeñó como lQ SecretarlO de la Sociedad Espirita 
Central en el transcurso de 1873.~ En sesión del 15/12/1873, Antonlo Tabera 
y Ricardo Sandoval fueron elegidos lQ . y 2Q Secretarios de la Sociedad, 
respectivamente." Antonio Tabera no termlnó su perlado; en enero de 1875, 

'2 Schnelder, op. cit., 7-11, 18. 

~ Pedro Castera, "Ultratumba", en op. cit., 70-71. 

~ La Luz en MéKico, MéKico, 23/10/1872, 1; 23/2/1873, 2-3; 23/8/1873, 3-4. La 
Ilustraclón Espirita, MéKico, 15/4/1872, 38-40; lQ/ó/1872, óó-óB; lQ/7/1872, 
82-83; 15/8/1872, 113-115; 15/12/1872, 177-178~ lQ/l/1873, 18ó-187; lQ/3/1873, 
218-219; 15/ó/1873, 274-275; lQ/3/1875, ó9 • 

•• Schnelder, op. cit., 11-30. 

~ La Ilustración Esplrlta, MéK1CO, lQ/l/1874, 5-ó. Seguramente era 
del medium M. Schiaffino (La Ilustraclón Espirita, MéK1CO, lQ/2/1889, 
y de D. Schiaffino (La Sombra de Hidalgo, MéKico, 29/7/1894, 2-4). 

pariente 
293-295) 

.7 La Ilustración Espirita, MéKico, lQ/l/1874, 5-ó. Diecinueve años más tarde, 
Rlcardo Sandoval fue miembro fundador del Centro Espirita La Razón, una 
sociedad de investigación y propaganda organlzada por Moisés González, cuya 
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fue uno de los socios que propusieron que la Sociedad le hiciera entrega de un 
diploma especial a Refugio l. González. Aparentemente, algún tiempo despUés 
falleció. q Ramón Llano se desempeñó como IQ Secretario de la Sociedad en el 
transcurso de 1874, completando el periodo de Antonio Tabera." En sesión del 
21/12/1874, Agustin Franco fue elegido como uno de los tres Secretarios de la 
Sociedad, por el periodo de un año. En enero de 1875, fue uno de los 
encargados por la Sociedad de escoltar a Refugio l. González para que 
recibiera un diploma especial. No completó su periodo.~ 

Agustin Monteagudo nació hacia 1838, en uno de los Estados del norte de la 
República. Estaba casado con Carmen Dlvera." En mayo de 1873, a los 35 años, 
era Presidente del Circulo La Ley de Dios, en la Ciudad de México. En sesión 
del 21/12/1874, fue elegido como uno de los tres Secretarios de la Sociedad. 
En enero de 1875, fue uno de los que propusieron que la Sociedad le expidiera 
un diploma especial a Refugio l. González. A principios de 1875 era Presidente 
del Circulo Amor de Dios y de la Sociedad de Estudios Espiritas, ambos de la 
Ciudad de México. En representación de la "Sociedad Espirita", presentó en 
abril de 1875 una petición ante la municipalidad pidiendo permiso para poner 
en las columnas del Portal de la Diputación unos carteles de propaganda 
espirita. No completó su periodo como Secretario.~ A mediados de, 1878, 
Agustin Monteagudo fundó una escuela espirita para niños y niñas, en ei: Portal 

sesión de instalación se efectuó el 30/12/1892. 
México, lQ/2/1893, 42-43. 

q La Ilustración Espirita, México, IQ/2/1875, 37; 
Amor, Mérida, 1817/1878, 112. 

La Ilustración Espirita, 

lQ/9/1892, 124. La Ley de 

•• La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1874, 5-6; lQI2/1875, 37. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/2/1875, 37; IQ/12/1875, 353-355; 
lQ/9/1892, 124. Según J. Mª Mateas, el Lic. Agustin Franco era masón. En 1847, 
durante la ocupación de la Ciudad de México, logró evitar que algunos masones 
fueran condenados a la pena de muerte, invocando ante los jefes militares 
norteamericanos, a nombre de la masoneria mexicana, la fraternidad que los 
unia. Mateas, op. cit., 112. Ignoramos la relación que existió con José Maria 
Franco, quien era en 1859 masón del Rito Nacional Mexicano, y con el Lic. 
Agustin A. Franco, uno de los principales redactores" de" El" Espectador de 
México, semanario católico que se publicó en 1851 y principios de 1852; hizo, 
además, la traducción desde el francés de dos obras católicas que fueron 
publicadas en 1851 y 1874. Mateas, op. cit., 168. Valverde Téllez, op. cit., 
1, 183, 188-189 • 

.. El Siglo Espirita, México, 22/11/1906, 1-3; 10/7/1907, 302. 

~ La Luz 
lQI2/1875, 
lQ/9/1892, 

en México, México, 
37; lQ/3/1875, 

124. 

8/5/1873, 4". La Ilustración Espirita, México, 
69; lQ/5/1875, 147-148; 1Q/I211875,. 353-355; 
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de Mercaderes, de la Ciudad de México, Junto a la sra. Dolores vda. de 
Tabera.~ 

Cuando aún era un joven estudiante, Santiago Méndez y Méndez fue nombrado por 
el recién electo Presidente de la Sociedad, como vocal de la Junta Directiva 
en seslón del 21/12/1874. En enero de 1875, fue uno de los que propusieron que 
la Socledad le expidiera un diploma especial a Refugio l. González. A fines de 
1875 se desempeñaba como 2Q Secretar lO de la Socledad, seguramente 
reemplazando a Agustin Franco o a Agustin Monteagudo, elegidos en dlciembre de 
1874. El 12/8/1875, en su calidad de Secretario, tuvo a su cargo la lectura 
del dlscurso oficial en el 3Q Aniversario de la instalación de la Socledad 
Espirita Central celebrado solemnemente en el salón de seSlones. En diclembre 
de 1875, fue elegldo como tesorero de la Sociedad. El 3/3/1876, pronunció un 
dlscurso, en francés, en las exequlas del Dr. Laurent Dupré, socio fundador de 
la Socledad Espirita Central.~ 

Antonlo Ramos Cadena fue elegido en diclembre de 1875 como blbliotecario de la 
Socledad Espirlta Central. En dlciembre de 1876, fue elegido 3Q Secretario. En 
sesión del 23/12/1878, el nuevo Presldente electo lo nombró 3Q Vocal para 
completar la Junta Directiva.'· Fernando Ferrari Pérez fue elegido en 
diciembre de 1876 como 2Q Secretario de la Sociedad. En sesión del 24/12/1877, 
fue elegido IQ Secretario. En sesión del 23/12/1878, el nuevo Presidente 
electo lo nombró 4Q Vocal para completar la Junta Directiva. M Epitacio 
Alvarez fue elegido 2Q Secretario de la Sociedad en sesión del 24/12/1877 y IQ 
Secretario en sesión del 23/12/1878." Leopoldo Vlramontes fue elegido 3Q 
Secretario de la Sociedad en seslón del 24/12/1877. Fue reelegido en sesión 
del 23/12/1878.-

~ La Ilustraclón Espirita, México, IQ/8/1878, 253. La Ley de Amor, Mérida, 
18/7/1878, 112. 

- La Ilustración Espirita,. 
IQ/9/1875, 288; IQ/12/1875, 
IQ/9/1892, 124. 

México, 
353-355; 

IQ/2/1875, 
IQ/I/1876, 

37; 
31; 

IQ/5/1875, 
IQ/4/1876, 

147-160; 
112-114; 

"La Ilustración Espirita, México, IQ/I/1876, 31; IQ/I/1877, 29; IQ/I/1879, 
22. 

M La Ilustraclón Espirita, México, IQ/I/1877, 29; IQ/2/1878, 61; IQ/I/1879, 
22. El lngeniero Fernando Ferrari y Pérez era amigo intimo de Refuglo l. 
González. A la muerte de éste en agosto de 1892, regaló los retratos 
fotográflcos que fueron lncluidos en cada eJemplar de La Ilustración. A 
principios de 1893, comenzó a editar la "elegante publicación" Cosmos, de la 
cual era dlrector. La Ilustración Espirita, México, IQ/9/1892, 120; IQ/2/1893, 
57. 

" La Ilustraclón Espirlta, MéxlCO, IQ/2/1878, 61; IQ/I/1879, 22. Epitacio 
Alvarez escrlbló el articulo "La Muerte", fechado en México, 8/9/1877, el que 
fue publicado en La Ilustraclón Espirita, México, IQ/IO/1877, 302-306. 

- La Ilustraclón Espirlta, México, IQ/2/1878, 61; IQ/I/1879, 22. 
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Abraham Arróniz fue elegido tesorero de la Sociedad en sesión del 21/12/1874. 
En enero de 1875, fue uno de los socios que propusieron que la Sociedad le 
expldlera un diploma especial a Refugio l. González, quedando como uno de los 
encargados de escoltar a González para que lo recibiera. A principios de 1875 
era Presidente del Circulo Humildad y Fe, de Tacubaya." 

La srta. Josefa González" familiar muy cercana de Refugio l. Gónzález, fue 
elegida en diciembre de 1876 tesorera de la Socledad. Fue reelegida en las 
sigulentes renovaciones de oflcio del 24/12/1877 y el 23/12/1878. Tras una 
larga y penosa enfermedad, falleció el 11/11/1888.~ 

El primer vocal de la Sociedad del que tenemos noticias es Ignacio Castera. 
Era tlo de Pedro Castera, de cuya educación se hizo cargo debido a la 
prematura muerte del padre de éste último.·' A mediados de 1872 era 
Presidente del Circulo Allan Kardec, de Tacubaya. Cuando falleció el, 31 de 
julio de 1873, era Vocal del Consejo Directivo de la Sociedad.~ 

Manuel E. Pastrana fue designado por el recién electo Presldente de la 
Sociedad, como vocal de la Junta Directiva en sesión del 21/12/1874. En enero 
de 1875, fue uno de los que propusieron '.que la Sociedad le expidiera un 
diploma especial a Refugio l. González.~ 

.. La Ilustración Espirita, México, 10/2/1875, 37; 10/3/1875, 69'; 10/9/1892, 
124. 

~ La Ilustración Espirita, México, 10/1/1877, 29; 10/2/1878, 61; 10/1/1879, 
22; 10/12/1888, 253 • 

•• Schneider, op. cit., 9. 

.. Un' año antes de su fallecimiento, el 31/7/1872, Ignacio Castera habfa 
recibido una comunicaclon en el Clrc:ulo Allan Kardec, de, uno de, los Esplritus 
Protectores del circulo. Este le comunicó que el 3117/1873, seria felici tado 
por Espiritus más felices y dignos, aviso que en' ese momento no fue 
comprendido. En junio de 1873, Ignacio Castera comenzó a sentirse enfermo. 
Observó que sobre uno de lo's muebles de su casa, se encontraba la comunicación 
que habia recibido hacia un año. Este hecho le parecióc inexpncable, pues 
dicha comunicación se encontraba archivada en el circulo. Enterados en otras 
sociedades de lo que le habla ocurrido, los Espiritus Protectores de los 
circulos La Caridad y La Luz fueron consultados. Aunque hubo intentos por 
parte de algunos católicos por obtener su detractacióll, '-Ignacio Castera se 
preparó para morir según la doctrina espi ri ta, falle'ciendo en la fecha 
anunciada. Al dia siguiente, la Sociedad Espirita Central se constituyó en 
circulo evocador, para consultar por el estado del recién desencarnado 
espiritu de quien habia sido Vocal de, su Consejo Directivo.' En su funera'l, 
Justo Sierra fue el orador nombrado por la Sociedad Espirita Central. La Luz 
en México, México, 23/10/1872, 1; 8/8/1873, 1-3. La Ilustración Espirita, 
México, 15/8/1873, 303-305. 

~ La Ilustración Espirita, México, 10/2/1875, 37; 10/9/1892, 124. 
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El ltaliano Amilcar Roncarl era, en 18b2-b3, un empresario teatral radicado en 
la Cludad de Mé.ico. Estaba casado con la cantante de ópera Elisa Tomassi.~ 
Leyó un "magniflco" dlscurso en la celebración solemne del 4Q Aniversario de 
la lnstalación de la Sociedad Espirita Central, efectuada el 12/8/187b en el 
Teatro del Conservatorio de la Ciudad de Mé.ico. En dlciembre de 187b fue 
nombrado por el recién electo Presldente de la Socledad, Refugio l. González, 
como Vocal de la Junta Directiva. En sesión del 24/12/1877 fue designado por 
el nuevo Presldente electo para que completara como 3Q Vocal la Junta 
Dlrectiva. En la sigulente renovación de oficios efectuada en sesión del 
23/12/1878, el nuevo Presldente electo lo nombró 2Q Vocal. ü 

José Maria Vigll fue nombrado como Vocal de la Junta Directiva en diclembre de 
187b. Nacido en Guadalajara en 1829, José Maria Vigil abandonó la carrera de 
jurlsprudencia para dedicarse a las actlvldades llterarias, periodisticas y 
docentes. En 1857 fue elegldo dlputado suplente por Guadalajara para el primer 
Congreso Constltucional. A prlnciplos de 18b9, mientras se desempeñaba como 
director de la Biblioteca Pública del Estado de Jallsco, publlcó 
"Esplrltlsmo", una serle de articulas en los que, conservando el anonimato, 
defendió ardorosamente la doctrlna espirita. Inlciada su publicación en el ~ 
Naclonal de GuanaJuato, fue suspendida y reinlclada en La Ilustración Espirita 
de GuadalaJara. Elegldo diputado al Congreso de .la Unión, se trasladó a la 
Ciudad de Mé.ico en agosto de 18b9. A fines de marzo de 1870 escribió el poema 
"Hay más allá", en donde esbozó el tema de la pree.istencia y sobrevivencia 
del alma; fue publicado en mayo en El Siglo Diez y Nueve, en donde era un 
antiguo colaborador y del que pronto se convertiria en redactor y más tarde 
redactor en jefe. Entre mayo y noviembre de 1871, publicó una serie de 
articulos en El ECQ de Ambos Mundos -del que también era redactor en jefe-, 
bajo el titulo de "Estudios Filosóficos". AlU hizo una e.posición de las 
diversas posturas fllosóficas que sostenian la unidad de Dios y la 
lnmortalidad del alma, negaban los dogmas del pecado orlginal y las penas 
eternas y planteaban la doctrina de la reencarnación como camino de perfección 
inflnita. En abril de 1875 -siendo director del Archivo General de la Naclón-, 
con motivo del debate que sobre el espiritismo se efectuó en el Liceo Hidalgo, 
J. M. Vlgll escribló en El Porvenir -del que era director y fundador- palabras 
de simpatia hacia Santiago Sierra y el espiritismo, recomendando su estudio 
e.perimental. En octubre de 1875, asumió como magistrado de la Suprema Corte 
de Justlcla de la Nación, cargo que desempeñó hasta la revolución de Tu.tepec. 
El 12/8/187b, asistió a la velada en que se celebró el 4Q Anlversarlo de la 
Socledad Espirita Central; en esa ocaslón, leyó una "composición artistica". 
En diciembre de 187b, José Maria Vigil fue nombrado por el reclén electo 
Presldente de la Sociedad, Refugio l. González, como lQ Vocal de la Junta 
Directiva. Tras desempeñar este cargo durante 1877, no parece haber asumido 
otras responsabllidades en el movimiento. Entre 1878 y 1880, fue redactor de 
El Monitor Republicano. En 1880, mientras continuaba sus actividades en el 

~ El Renacimiento. Periódico literario (Mé.ico. 18b9l, edlción facsimilar, 
Mé.lCO, UNAM, 1979, 1, 331, 332, 338. 

•• La Ilustraclón Espirita, Mé.ico, lQ/9/l87b, 287-288; lQ/10/187b, 289-308; 
lQ/l/1877, 29; lQ/2/1878, bl; IQ/l/1879, 22. La Ley de Amor, Mérida, 
15/l0/187b, Ib4; lQ/ll/187b, 172. 
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periodismo, la docencia, la literatura, la historia y la polltica 
parlamentaria, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de MéMico, 
cargo que desempeñó hasta su muerte. En 1888, José Maria Vigil fue incluido en 
una lista de espiritas notables que fue publicada en la Revue Spirite de 
Paris. Al momento de su fallecimiento en 1909, El Siglo Espirita eMpresó que 
habia sido "un espirita de convicción y de corazón; no hizo alarde nunca de 
sus ideas en ese sentido, porque no tenia necesidad de hacerlo, pero jamás las 
negó ante nadie, y siempre que la ocasión se presentaba las sostenla con la 
firmeza de quien sabe lo que piensa y cree y por qué lo cree y lo piensa". 
"Hay más: cada vez que pudo favorecer la propaganda de la filosofia espirita, 
no dejó de hacerlo: de ello dio prueba clara concediendo permiso al ardiente 
propagandista de grata memoria ·Don Agustin Monteagudo para dar sus 
conferencias espiritas públicas en el local mismo de la Biblioteca Nacional, 
durante bastante tiempo". Otras fuentes indican, sin embargo, que poco antes 
de morir aceptó los sacramentos de la confesión y la eMtremaunción.~ 

En sesión del 23/12/IB78, Enrique Aragón fue nombrado por el nuevo Presidente 
electo de la Sociedad, como 59 Vocal para completar la Junta Directiva.·7 

Octaviano de la Rosa fue elegidO bibliotecario de la Sociedad en sesión del 
21/12/1874. En enero de 1875, fue uno de los que propusieron que la '~bciedad 
le expidiera un diploma especial a Refugio l. González. Aprobado por 
unanimidad, fue uno de los encargados de escoltar a González para' que 10 
recibiera.~ La srta. Maria Villa fue elegida en diciembre de 1876 como 
bibliotecaria de la Sociedad.~ Pedro González fue elegido bibliotecario de 

~ "Espiritismo", La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/5/1869, 94-96; 
15/611869, 102-104; 30/6/1869, 111-112; 151711869, 118-120; 3017/1869, 125-
128; 15/8/1869, 134-135; 30/8/1869, 141-142; 15/9/1869, 148-151; 30/9/1869, 
[158]-160; 15/10/1869, 166-167 (la identidad de José Mª Vigil como áutor de 
estos articulos, en La Ilustración Éspirita, MéMico, 1Q/3/1876, 96). "Hay más 
allá", El Siglo Diez y Nueve, MéMico, 25/5/1870, 2 (reproducido en La 
Ilustración Espirita, MéMico, 1Q/9/1876, 269-270). "Estudios Filosóficos", El 
Eco de Ambos Mundos, MéMico, lQ/5/1871, 5-6; 16/5/1871, 5; lQ/6/1871, 3-4; 
16/6/1871, 4; IQ/7/1871, 4; 16/7/1871, 3-4; lQ/8/1871, 3-4; 16/8/1871, 3; 
1Q/9/1871, 4; 16/9/1871, 2-3; IQ/10/1871, 2-3; 8/10/1871, 3; 15/10/1871, 2-3; 
22/10/1871, 2; 29/10/1871, 3; 5/11/1871, 5-6.- "Una discusión interesante", ti 
Porvenir, MéMico, 9/4/1875, l. La Ilustración Espirita, MéMico, lQ/5/1875, 
149-151; lQ/9/1876, 287-288; 1Q/l/1877, 29. Revue Spirite, Paris, octubre 
1888, nQ 20, 635-636. El Siglo Espirita, MéMico, 28/2/1909, 636-637; 
15/3/1909, 645. Gabriel Agraz Garcla de Alba, Biobibliografla general de don 
José Maria Vigil, MéMico, UNAM, 1981. 

~ La Ilustración Espirita, MéMico, IQ/1/1879, 22. 

~ La Ilustración Espirita, MéMico, lQ/2/1875, 37; IQ/9/1892, 124. 
Desconocemos si eMistió algún parentesco con el Ministro de Relaciones 
EMteriores de Comonfort, Luis de la Rosa, o con el canónigo Dr. Agustln de la 
Rosa. Mateos, op. cit., 137. :Valverde Téllez, oo' cit., 1, 175, 231·237 y 404. 

~ La Ilustración Espirita, MéMicc, 19/1/1877, 29. 
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la Sociedad en sesión del 24/12/1877.~ La sra. Lucia V. de González fue 
elegida bibliotecaria de la Sociedad en sesión del 23/12/1878. 7

' 

2. Dirigentes de la Sociedad Espirita Central de la República (1888-1893) 

En la década de 1880. en los años en que tanto la Sociedad Espirita Central, 
como el periódico La Ilustración Espirita desaparecieron, Refugio l. González 
prosiguió sus actividades en el campo de la difusión, organizando sesiones 
públicas. En esta época, trabajó Junto al medium orador Manuel Lozanon y la 
medium sonambula sra. A. G. n En el área de la investigación, durante 1888 se 
consagró, junto a FrancIsco Bocca y sra., a la investigación en el área de la 
mediumnldad fotográfica, con la colaboración del fotógrafo Antonio Carriedo y 
la medlum sonámbula sra. Sofia Renaud de Balcázar.~ 

Su Intensa actividad en favor del espiritismo, le valió el reconocimiento de 
sociedades espiritistas del e.tranjero. El 21/9/1886 fue nombrado socio 
honorario del Centro Espiritista Lazo de Unión, de Cienfuegos, Cuba. n El 
26/4/1887, la Congregación Espiritista Fraternidad, de Buenos Aires, le 
comunicó que habia sido nombrado socio corresponsal, por acuerdo tomado en 
asamblea general. 7

• 

Al parecer fue en 1888 cuando publicó "Cartas diabólicas", bajo el pseudónlmo 
de Cabrlon, en El Combate. En este mismo periódico publicó "Los Sacramentos de 
la Santa Madre Iglesi .. ". Ap .. r"cI .. ron p .. im .... o como .... ti culos y IURga como 
folletos, alcanzando gran noto .. iedad." En noviembre de 1888 reinició la 
publicación de La Ilust .. ación Espi .. ita en su cua .. ta época, en calidad de 
r~dacto .. y dl .. ector propieta .. io.~ A p .. incipios de 1889 fue nombrado por la 
mesa de la reconstituida Sociedad Espi .. ita Central para forma .. parte de una 
comisión enca .. gada de presentar dictámen sobre los mediOS que deberian 
emplearse para "levantar el espi .. itu de asociación" entre los espi .. itas. El 

~ La Ilust .. ación Espirita, Mé.ico, 19/2/1878, 61. 

71 La IlustraCión Espirita, Mé.ico, 19/1/1879, 22. 

n La IlustraCión Espirita, México, 19/8/1892, 85-86. 

n La Ilustración Espirita, Mé.lco, 19/511889, 28-29; 19/2/1890, 286 bls-287 
bi s. 

~ La Ilustración Espirita, Mé.ICO, 19/11/1888, 222-223; 19/2/1890, 286 bis-
287 bis. 

~ La IlustraCión Espirita, Mé.ico, 19/9/1892, 126. 

~ La Ilustración Espiritista, Mé.ico, 19/9/1892, 124-125. 

" La IlustraCión Espirita, Mé",co, 1911211888, 227; 19/9/1892, 121-122. 

~ La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/2/1889, 312; 19/3/1889, 348. 
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informe fue presentado con fecha lQ/4/1889. n Dos meses más tarde, en sesión 
del 17/6/1889, la Sociedad lo designó para que integrara una Comisión 
encargada de hacer la historia del Espiritismo en la República, la que seria 
remitida al Lic. Rafael de Zayas Enriquez, representante de la Sociedad en el 
Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de Paris, junto con todos los 
antecedentes que sobre el tema le fueran necesarios para el desempeño de su 
cometido.~ En sesión efectuada el 30/12/1889, fue elegido como bibliotecario 
de la Sociedad Espirita Central."' 

Por entonces fue- homenajeado por varias sociedades de los estados. El 
27/10/1889, en la sesión de instalación formal de la Sociedad Espirita de 
Mazatlán, Sinaloa, fue nombrado socio honorario. El 25/8/1890, fue nombrado 
Presidente Honorario de la Sociedad Espirita de Matehuala, San Luis Potosi. El 
28/10/1891, en la instalación formal de la Sociedad Espirita Flammarion, en 
Tulancingo, Hidalgo, fue nombrado miembro honorario. El 9/2/1892, fue nombrado 
socio y Presidente Honorario del Circulo Espirita San Luis, de Cintalapa, 
Chiapas .12 

En sesión del 11/3/1891 fue reelegido como bibliotecario y nombrado Presidente 
Honorario Ad Vitam de la Sociedad Espirita Central. a En su cal~dad de 
Presidente Honorario, el 31/3/1891 presidió el acto con que se celebró 'el XXII 
Aniversario de la desencarnación de Allan Kardec. M A fines de 1891, González 
continuaba participando en el Circulo La Luz, fundado por él en 1868 y que se 
había mantenido en funcionamiento II con varias intermitencias ll

•
H A mocí'ón de 

Atanasia Villanueva, la Sociedad Espirita Central acordó a fines de 1891 
establecer una clase teórico práctica de magnetismo animal bajo la dirección 
de Refugio l. González.~ 

En el número 
Ilustración 
"gravemente 

correspondiente al 19/2/1892, Refugio l. González explicó en b! 
que durante los últimos tres meses, su salud habia estado , 
alterada".17 A causa de su delicado estado de salud, np pudo 

,., La Ilustración Espirita, Mé)(ico, 19/6/1889, 59-62. 

~ La Ilustración Espirita, Mé)(ico, 19/7/1889, 93-94. 

-, La Ilustración Espi ri ta,- Mé)(ico, lQ/2/1890, 285 bis-286 bis. 

12 La Ilustración Espirita, Mé)(ico, 19/4/1892,_350; 1Q/9/1892, 125-126. 

os La Ilustración Espirita, Mé)(ico, 19/4/1891, 355. 

.. La Ilustración Espirita, Mé)(ico, 19/5/1891, 5-6. 

., La Ilustración Espirita, Mé)(icO, 19/10/1891, 177. 

lO La Ilustración Espirita, Mé)(iCO, 19/1/1892, 262. 

17 La IluljtraciÍ!n Espirita, Mé)(ico, 19/2/1892, 296-297. -------
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asistir a la velada en honor de Allan Kardec, efectuada el 31/3/1892.- En el 
número correspondiente al 19/6/1892, Refugio l. Gonzalez aclaró que su estado 
de salud delicado le impedia abandonar la casa, pero que personas de su 
estimación y confianza lo mantenian informado de todo lo que ocurria en la 
República y el extranjero." En julio de 1892, La Ilustración Informó que aún 
se encontraba enfermo de gravedad. No pudiendo seguIr al frente de sus 
negocios, los dejó a cargo de su hijo Moisés.~ Falleció el martes 16/8/1892, 
a las 5.35 de la tarde. Sus funerales fueron al dia siguiente. Una brigada del 
Ejército rindIÓ los honores de ordenanza y acompañó sus restos. En el 
cementerio, tomaron la palabra los dirIgentes Alfonso Herrera, luis G. Rubin, 
MagIn Llaven y Epitacio Alvarez, ademas de S. M. de L. Sarto, en 
representacion de la familia. Dejó esposa, hijos y nietos." 

En el movimIento espiritista mexicano existen pocos eJemplos de mayor devoción 
hacia una causa como el que brindó Refugio l. Gonzalez a través de mas de 
veInticuatro años, los últImos de su larga vida. Según los testimonIOS que 
deJaron sus contemporaneos, sacrificó fortuna, posición social y salud por la 
causa espIrItIsta, aceptando la animadverSIón, el aislamIento, la pobreza y el 
sacrIfIcIo. n Existe unanImIdad en torno a que gastó "toda (su] fortuna en la 
propaganda" y que casi arruinado en 1879, se recuperó económicamente, 
reinIciando sus activIdades." Al publicar la notiCIa de su fallecimiento, ti 
Universal comentó que los espiritistas habian perdido un padre, "porque eso 
fue para ellos, sus correligionarios y sus hermanos en Ideas"." 

En la segunda etapa iniciada en 1888, el primero en ocupar la presidencia de 
la Sociedad fue José Bernardo Aragón." En un comunicado de febrero y un acta 
de marzo de 1889 aparece como Presidente de la Sociedad Espirita Central. En 
el transcurso de ese año, fue reemplazado por Joaquin Calero, quien ocupó ese 
cargo por lo menos a partir de junIO de 1889. ft En sesión del 17/6/1889, la 
Sociedad lo designó para que integrara una Comisión encargada de hacer la 

- La IlustracIón EspirIta, México, 19/511892, 4-5. 

" La IlustracIón EspirIta, México, 19/611892, 45-48 • 

.. La Ilustración Espirita, México, 1917/1892, 81. 

91 La Ilustración Espirita, México, 19/911892, 113, 115-120, 121-122. 

92 La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/9/1892, 116-118. 

.. La Ilustración EspirIta, México, 19/9/1892, 118-119; 19/1111892, 189. 

94 La IlustracIón Espirita, México, 19/9/1892, 121-122. 

.. En 1888, José B. Aragón fue I nclui do por Félix M. Alvarez en una lista de 
eSpIrI tIstas destacados. Revue SpIrite, Paris, octubre 1888, 09 20, 635-636. 

- La Ilustración Espirita, México, 19/3/1889, 345; 19/4/1889, 377-379; 
19/7/1889, 93-94. 
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historia del Espiritismo en la República. w En la renovaClon de oficios 
efectuada el 30/12/1889, fue elegido como 29 Secretario de la Socied.d."En 
los funerales del masón y espiritista José M. Mateos, efectuados el 
14/11/1890, José B. Aragón hizo uso de la palabra a nombre de algunas logias, 
entre ellas la logia de Perfección de Señoras, "compuesta en su mayorla de 
esplrltas"." En sesión del 11/3/1891, fu@ elegido como 19 Secretario de la 
Sociedad. '00 

la primera noticia que tenemos del Lic. Joaquln Calero en esta segunda etapa, 
es de 1888 aproKimadamente, cuando escribió unos "Artlculos crlticos" sobre la 
obra del espiritista Jesús Ceballos Dosamantes, El Perfeccionismo absoluto. 
Bases fundamentales de un nuevo Sistema filosófico.'o, Desde por lo menos 
junio de 1889, fue Presidente de la Sociedad Espirita Central, en reemplazo de 
José B. Aragón, quien apar@ce ocupando ese cargo en marzo de ese año.'~ En 
sesión efectuada el 30/12/1889, fue elegido como 19 Secretario de la 
Sociedad.'O> Según él mismo confesó en septiembre de 1890, po~ entonces 
"vivUaJ lejos" de la Ciudad de MéKico. En diciembre del mismo año, la 
redacción del perlódico aclaró que Calero se hallaba fuera de la capital, pero 
que regresar la "dentro de pocos dlas". No sabemos si viajaba periódicamente o 
si este regreso era definitivo.'~ Debió ser lo primero, pues este antiguo .,. 
dirigente no volvió a figurar en la directiva de la Sociedad y tampoco en la • redacción de la Ilustración Espirita. 

Durante los años 1890 y 1891, la Sociedad fue presidida por el Dr. Alfonso 
Herrera, reconocido naturalista. Nació en la Ciudad de MéKico en 1838. Estudió 
en la Escuela Nacional de Medicina, graduándose de farmacéutico en 1858, 
cuando tenia 20 años. Se dedicó al estudio de las Ciencias Naturales, 
clasificando varias plantas meKicanas y contribuyendo a la formación del Museo 
y el Jardln Botánico de la Escuela Nacional Preparatoria. Durante. la 
Intervención, fue ayudante médico militar. En el campo docente, fue profesor • de la Escuela de Medicina, la Escuela de Agricultura, la Escuela Normal y la 
Escuela Nacional Preparatoria, de la que fue director al morir Gabino Barreda 

" la Ilustración Espirita, MéKico, 19/7/1889, 93-94. 

" la Ilustración Espirita, MéKico, 19/2/1890, 285 bis-286 bis • 

.. la Ilustración Espirita, MéKico, 19/1/1891, 288. 

'00 la Ilustración Espirita, MéKico, 19/4/1891, 355. 

,o, Valverde Téllez, op. cit., 1, 474-475~ 

'02 la Ilustración Espirita, MéKico, 1917/1889, 93-94; 19/2/1890, 285 bis-286 
bis. 

'03 la Ilustración Espirita, MéKico, 19/2/1890, 285 bis-286 bis. 

,~ la Ilustración Espirita, México, 19/9/1890, 131; 19/12/1890, 256. 
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en 1881..0
• Sabemos que ya hacia 1885-86, cuando tenía alrededor de 48 años, 

asistió a las sesiones que organizaba Tomás Hernández Aguirre.'~ En 1888, 
encabezó una lista de esplritistas meKicanos destacados, en la que se le 
describía como profesor de la Escuela Nacional Preparatoria y "naturalista 
distinguldo" •• 07 En sesión efectuada el 30/12/1889, fue elegido Presidente de 
la Sociedad Espi rl ta CentraL'" Fue reelegido en sesión del 1113/1891.'" 
En su calidad de Presidente, pronunció el 31/3/1891 un discurso en la velada 
literaria con que la Socledad Espirita Central celebró el XXII Aniversario de 
la desencarnación de Allan Kardec."o En sesión del 20/12/1891, fue elegido 
10 Vicepresldente de la Socledad.'" Fue electo para integrar la comlsión que 
presidió la velada en honor de Allan Kardec, efectuada el 31/3/1892."2 Hizo 
uso de la palabra en los funerales de Refugio l. González, efectuados el 
17/8/1892.'13 En marzo de 1893, en concordancla con las resoluciones del 
Primer Congreso Internaclonal Esplritlsta de Barcelona, la Socledad Espirita 
Central procedió a establecer el Centro Nacional de Relaclones. Inlclalmente 
elegido como vocal, Alfonso Herrera fue nombrado posterlormente como 
Vicepresldente. El 6/4/1893 se organlzaron once comlsiones. El Dr. Herrera 
quedó a cargo de la comiSlón Gran Bretaña y sus Colonias.' 14 Era padre de 
Carlos y Adela Herrera y López,'" quienes desempeñarian en las slgulentes 
décadas, importantes cargos en la Junta Central Permanente y la Sociedad 
Espirita Femenina, respectlvamente, como veremos más adelante. Otro de sus 
hljOS fue el Dr. Alfonso L. Herrera, quien se distinguió en el campo de la 
biologia."o FalleCió en 1901, en Cuautla, Morelos, a los 63 años. 

La Sociedad fue encabezada en 1892 por la conocida escritora Laureana Wright 
de Klelnhans. Naclda en TaKco, Guerrero, en 1846, era hija del norteamericano 

'0' Diccionario Porrúa, 1976. 4!! edición • 

• ~ La Ilustraclón Espirita, MéKico, 10/9/1892. 127-128. 

.~ Revue Spirlte, Paris, octubre 1888, no 20, 635-636 • 

... La Ilustración Espirita, MéKico, 10/2/1890. 285 bis-286 bis. 

.oo La IlustraCión Espirita. MéXiCO, 10/4/1891, 355. 

"O La Ilustración Espirita, MéXiCO, 19/5/1891, 6-9. 

111 La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1892, 261. 

•• 2 La Ilustración Espirita. MéKico. 10/5/1892, 4-5. 

113 La Ilustración Espirita, México, 19/9/1892, 116-117. 

"4 La Ilustraclón Espirlta, Mé_ico, 10/6/1893, 178-179. 

... El Siglo Espirita, Mé_,CO, 3011011907. 472. 

"O Dlcclonario Porrúa, 1976, 4!! edición. Una amplla blbliografía cientifica de 
Alfonso L. Herrera se encuentra en Val verde Téllez, op. Clt., 11, 126-141. 
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Santiago Wrigt y de la me_icana Eulalia González. Hizo estudios en literatura, 
francés e inglés en la Ciudad de Mé_ico y en 1865 escribió sus primeros 
poemas. En 1868 casó con el ciudadano francés Sebastián Kleinhans. Sus 
actividades literarIas como escritora y poetisa hicieron que en 1869 fuese 
elegida socia honoraria de la Sociedad Netzahualcóyotl. En 1872 ingresó a la 
SocIedad Cientifica El Porvenir y en 1873 al Liceo Hidalgo, sociedad literaria 
de la que fue luego presidente, siguiendo los pasos de Ignacio Altamirano, 
Ignacio Ramirez y Francisco Pimentel, entre otros. Fue gran amiga del poeta 
Manuel Acuña, suicidado en 1873. Colaboró durante muchos años en El Diario del 
Hogar y fue una de las fundadoras de Violetas del Anahuac, revista literaria 
femenina. Fue partidaria del sufragio femenino y de la igualdad de los 
sexos. 117 

Ya vimos en otra parte de este trabajo.que la primera vez que Laureana Wright 
asistió a una sesión de espiritismo fue hacia 1880, por invitación del senador 
N. L., sesión que se efectuó en casa del fallecido general Plowes, con Esther 
Plowes como medium. No volvió a participar en sesiones hasta 1884, cuando 
asistIó a una consulta privada con la misma medium Esther Plowes, en casa de 
la señora Carolina Plowes. A mediados de 1884, inició "un minucioso estudio" 
del espiritismo. Después de varios intentos, acompañada únicamente de, .. u hija 
Margarita de 14 años, logró obtener la escritura mecánica y luego establecer 
comunicación con varios espíritus. Posteriormente asistió a una sesión en casa 
de las señoras H. y visitó frecuentemente a la medium Manuela Rojas, amiga 
intima de quien obtenia comunicaciones. En 1885 concurrió a las sesiones del 
Circulo Manuela Rojas -fundado algunos meses después del fallecimiento de la 
medium-, hasta que después de algunos meses, el circulo suspendió sus 
actIvidades. Hacia 1885-1886, fue a las sesiones que Refugio l. González 
organizaba en su casa, con la participación del medium orador Manuel Lozano. 
Posteriormente asistió, junto a su hija Margarita, a las sesiones que Tomás 
Hernández Aguirre organizaba en su casa. Por esa misma época, presenció los 
fenómenos producidos por la sra. Altagracia N. de Djeda."o 

A principios de 1889, pocos meses después de que falleciera su madre,'" fue 
nombrada por la mesa de la Sociedad Espirita Central para que integrara, junto 
a Refugio l. González y Magin Lláven, una comisión encargada de proponer los 
medios que deberian emplearse para "levantar el espiritu de asociación" entre 
los espirltas. El informe fue presentado el 19/4/1889.'20 En sesión del 
17/6/1889, la Sociedad la designó para que integrara, junto a Refugio l. 
González, Magin Lláven y José B. Aragón, una Comisión encargada de hacer la 

lIT Diccionario Porrúa, 1976,· 4ª edición. Juan Palomar de Miguel, Diccionario 
de Mé_ico • 

.. o La Ilustración Espirita, Mé_ico, 19/9/1891, 129-130; 19/10/1891, 161-162; 
19/3/1892, 301-303; 19/4/1892, 329-331; 19/5/1892,.· 1-2; 19/6/1892, 30; 
19/7/1892, 57-58; 19/8/1892, 85-86; 19/9/1892, 127-128 • 

... Eulalia González de Wright falleció el 27/12/1888. La Ilustración Espirita, 
Mé_ico, 19/1/1889, 288. 

'20 La Ilustración Espirita, México,.IQ/6/188.9., 59-62. 
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historia del Espiritismo en México, que seria presentada en el Congreso 
Espirita y Espiritualista Internacional de Parls. '" En sesión efectuada el 
30/12/1889, fue elegida como uno de los dos Vicepresidentes de la Sociedad 
Espirita Central.'~ Hacia el mes de febrero de 1890, recibió la visita del 
medlum norteamericano Henry Lacroix, quien organizó en su casa un circulo con 
un medlum que habla descubierto en México y que se proponla desarrollar. 
Laureana Wright prometió traducir al español la última obra de Lacroix, ~ 
Experiences avec les Esprits. 'u En sesión del 11/3/1891, fue reelegida como 
uno de los dos Vicepresidentes de la Sociedad. , •• El 31/3/1891, en la velada 
literaria con que la Sociedad Espirita Central celebró el XXII Aniversario de 
la desencarnaclón de Allan Kardec, recitó el poema "A la memoria del ilustre 
maestro Allan Kardec", de su autorla."· En mayo de 1891, al dar inicio a un 
nuevo año periódico, Refugio l. González recordó que "Imperiosas atenciones de 
familia" y el "mal estado de salud" de Laureana Wrlght, los hablan privado de 
sus escritos por algún tiempo.'" 

El 16/11/1891, Porfirio Parra concurrió a una sesión de espiritismo en casa de 
Laureana Wright de Kleinhans, accediendo a una invitación de esta última, 
Junto a una veintena de propietarios y redactores de periódicos (El Universal, 
El Siglo XIX, El Partido Liberal), doctores en medicina, abogados y poetas. 
Presenciaron algunos ejemplos de medlumnldad mecánica (para lo cual sirvió de 
medlum la srta. Margarita Kleinhans Wright) y de comunicación tiptológica a 
través de un tri pié. Posteriormente, el Dr. Parra asistió a otras dos 
sesiones, siempre en casa de Laureana Wright, "variando siempre su método de 
observación clentlfica y empleando nuevas precauciones". Participaron como 
mediums la señora Julia H. de Zamora y la srta. Carol ina Mucharraz. "7 En las 
seSiones de experimentación que el Dr. Parra organizó posteriormente en su 
propia casa, la srta. Carolina Mucharraz obtuvo una escritura directa en una 
pizarra cerrada. La pizarra les fue prestada por Laureana Wrlght, quien al ser 
consultada les habla aconsejado su uso. ,a 

Laureana Wright fue elegida, en sesión del 20/12/1891, presidente de la 

,., La Ilustración Espirita, México, 1017/1889, 93-94. 

... La Ilustración Espirita, MéxICO, 10/2/1890, 285 bls-286 bis. 

l23 La Ilustración Espirita, México, 1017/1890, 85-88. 

.,. 
La Ilustración Espirita, MéXl co, 10/4/1891, 355 • 

... La Ilustración Espirita, México, 10/5/1891, 6, 9-11. 

". La ilustración Espirita, México, 10/5/1891, 2-4. 

127 La Ilustración Espirita, México, 10/1211891, 240-241 ; 10/111892, 262, 270-
271 ; 10/311892, 303-308. 

la La Sombra de Hidalgo, México, 19/8/1894, 2-3. La Ilustración Espirita, 
MéxICO, 10/1/1892, 270-271 ; 10/3/1892, 303-308. 
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Sociedad Espirita Central.'" Fue electa para integrar la comisión que 
presidió la velada en honor de Allan Kardec,. efectuada el 31/3/1892. En esa 
velada, su poema "Lo material y lo abstracto" fue recitado por el niño José 
Verges.'~ En un articulo publicado en julio de 1892, confesó que el retardo 
en dar respuesta a las preguntas que le habia hecho un lector se debia al "mal 
estado" de su salud.'" En sesión del lQ/l/1893 fue elegida 2Q Vicepresidente 
de la Sociedad Espirita Central.'~ El 7/5/1894 recibió una comunicación del 
esplritu de su esposo, Sebastián Kleinhans, quien habia muerto en una 
operación quirúrgica.'~ Falleció en 1896, cuando apenas tenia cincuenta 
años. 

En 1893, la Sociedad fue presidida por el Lic. Magin Lláven. Nuestra 
información acerca de sus actividades se remonta a 1878. Según El Combate de 
la Ciudad de México, a mediados de ese año seguia haciendo "furor" en el 
Estado de Chiapas el "patriótico pensamiento" iniciado por Lláven en orden a 
establecer clubs propagandistas. El 17 de.junio se habla instalado uno de 
estos clubs en Suchiapa. El 9 de julio se instaló otro de señoras, lo que hizo 
que El Combate se complaciera de que la mujer contribuyera al progreso de la 
Patria. Si las leyes no le otorgaban derechos politicos, no le negaban la 
libertad de asociarse para procurar la felicidad común.'~ A fines de 1881, 
Magin Lláven era lQ Secretario de la Sociedad Espirita La Nueva Era .. ~entral 
de la República de Guatemala. El 31/8/1881, esta Sociedad nomb~ como 
presidente honorario a Refugio lo González, en conformidad con la postula·ción 
hecha por José Inés Esponda, Presidente de la Sociedad, y del propio Magin 
Lláven.'3' A principios de 1882, Lláven sostuvo una polémica en torno al 
espiritismo con el Lic. Ricardo Casanova, Arzobispo de Guatemala.'~ En el 
transcurso de la década de los ochenta, asistió a una de las sesiones de 
estudios que Refugio l. González organizaba en preparación de una sesión 
pública en la que se proponia probar a los hipnotistas la existencia del 
fluido magnético."'" 

A principios 
nombrado por 

de 1889, era miembro de la Sociedad Espirita Central y fue 
la mesa para que integrara una comisión que recibió la tarea de 

, .. La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1892, 261. 

,~ La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1892, 4-5, 8-9. 

131 La Ilustración Espirita, México, lQI7/1892, 67-69. 

'32 La Ilustración Espirita, México, lQ/2/1893, 55-56. 

,~ La Sombra de Hidalgo, México, 12/8/1894, 1-2. 

,~ La Ley de Amor, Mérida, 1917/1878, 104. 

'3> La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1892, 125. 

''''' La Ilustración Espirita, México, lQ/12/1888, 234; 19/2/1889, 319. 

"'" La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1889, 28-29. 
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proponer los medios que deberlan emplearse para reorganizar el movimiento 
espiritista mexicano. La comisión presentó su informe el 19/4/1889.'· En 
sesión del 17/6/1889, la Sociedad lo designó para que Integrara una Comisión 
encargada de hacer la historia del Espiritismo en Mé.ico.'~ En diciembre de 
1889, La Ilustración Informó que Magln L1Aven habla tenido que soportar una 
larga enfermedad, aclarando que, cuando estuviera un tanto restablecida su 
salud proseguirla con sus labores en el periódico.'~ En sesión efectuada el 
30/12/1889, fue elegido como uno de los dos Vicepresidentes de la Sociedad 
Espl ri ta Central. ,., En jun io de 1890, la redacci ón nuevamente explicó que 
L1Aven "lleva algún tiempo de estar atacado de una dolorosa enfermedad que lo 
ha postrado en cama". "2 En sesión del 11/3/1891, fue reelegido como 
Vicepresidente.'· El 6/4/1892, falleció su hijo, Vlctor Manuel L1Aven, qUien 
estudiaba jurisprudencia y estaba pró.lmo a terminar su carrera. También era 
esplrltista.'44 El 17/8/1892, hlZO uso de la palabra en los funerales de 
Refugio 1. GonzAlez ... • Poco después, el Dr. Miguel Parra, espirita de ClUdad 
de México, le dedicó su poema "DIOS", fechado el 29/8/1892 y publicado en 
octubre en La Ilustración Esplrita.'~ En el transcurso de 1892, Magin L1Aven 
asistió a sesiones que se efectuaban en casa de la familia del Dr. Porfirio 
Parra. En una de ellas, presencIÓ Junto a mAs de treinta personas la curaCión 
de que fue objeto Adela Parra, que se encontraba enferma de bronqUitiS, por 
parte del espirltu de Panchlto, un hijo fallecido de Hlpóllto Salazar, qUien 
dirigia la sesión.'47 A fines de 1892, el propio Magln Lláven, por entonces 
diputado, organizó y dirigió una seSión de demostración en la casa del Dr. 
Parra, a la que aSistieron muchos periodistas. La sesión se efectuó el 
5/11/1892 y en ella partiCipó Adela Parra, como medlum, e Hlpóllto Salazar, 
como magnetizador.'" En sesión del 1911/1893, fue elegido Presidente de la 
Sociedad Espirita Central.'" En marzo de 1893, fue elegido Presidente del 

,. 
La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/4/1889, 377-379; 19/6/1889, 59-62. 

,~ La ilustraCión Espirita, México, 1917/1889, 93-94. 

'40 La Ilustración Espirita, México, 19/12/1889, 255. 

,., La Ilustración Espirita, México, 19/2/1890, 285 bis-286 biS. 

•• 2 La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/6/1890, 32 biS. 

14' La IlustraCión Espirita, México, 19/4/1891, 355. 

, .. La Ilustración Espirita, México, 19/5/1892, 28. 

, .. La I lustraci ón Espirita, México, 19/9/1892, 118-119. 

,~ La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/10/1892, 153-154. 

'47 La Sombra de Hidalgo, México, 19/8/1894, 3. 

, .. La Sombra de Hidalgo, México, 2917/1894, 2-4. 

,. La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/2/1893, 55-56. 
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recién creado Centro Nacional de Relaciones. El 6/4/1893, quedó a cargo de la 
comisión Centro y Sud América y, dentro de la República, de los Estados del 
Oriente.'" 

Es poco lo que sabemos sobre las actividades que Magin Lláven desarrolló en 
adelante. Sabemos que el 6/5/1895, los licenciados Magin Lláven y Manuel 
Bermejo visitaron al espirita Francisco Gerardo Gómez, quien se encontraba 
enfermo de gravedad y que murió esa misma noche.'" Al mes siguiente, el 
"ilustrado" Diputado al Congreso de la Unión, Lic. Magin Lláven, asistió por 
una "verdadera casualidad" a una sesión efectuada el viernes 14/6/1895, en el 
Circulo Miguel Hidalgo. Los esplritus directores pidieron que el sr. Lláven 
pasara al lugar que siempre ocupaba el magnetizador Hipólito Salazar. Una vez 
instalado, el esplritu de Eva se comunicó, sosteniendo una discusión 
filosófica con Lláven de cerca de tres cuartos de hora. Posteriormente se 
presentó el esplrltu de Manuel Gutiérrez Nájera.'~ 

Entre los vicepresidentes de la Sociedad destacó el escritor Luis G. Rubln. 
Nació en la ciudad de Querétaro el 9/11/1837. A los cinco años llegó con su 
familia a México, en donde aprendió las primeras letras y algunas nociones de 
Instrucción elemental, que fue toda la educación formal que recibió. En 1847, 
a causa de la ocupación norteamericana, regresó con su familia a Que~étaro. 
Alll aprendió los oficios de tipógrafo y encuadernador, iniciándose a~imismo 
Su afición por la literatura que desarrolló con la lectura y el estudio. De 
regreso en la Cd. de México, trabajó en varias acreditadas imprentas. En 1872, 
a los 34 años, se inició en el periodismo como redactor de El Socialista, 
fundando luego varias publicaciones y colaborando en ctras.t~ Tuvo una 
temprana participación en la difusión del socialismo. Al respecto, Juan de 
Mata Rivera escribió: "Muévese el entusiasmo entre los artesanos y El Pueblo 
aparece revestido de esa moderación innata de la raza meridional, personi
ficada en Luis G. Rubln y secundada por el fecundo Marmolejo ••• ".'" A 
principios de 1876, era miembro de la Sociedad Cientlfica, Artls~ica y 
Literaria "El Porvenir", en cuya representación participó en el Congreso 
General de Obreros, organizado por el Gran Circulo de Obreros de la capital, y 
que inició sus sesiones el 5/3/1876.'" En ese mismo año de 1876 fue nombrado 
profesor de tipografla en la Escuela de Artes y Oficios. Algún tiempo después 
fue corrector de pruebas de la Imprenta de la Secretaria de Fomento, de la que 
llegó a ser director, cargo que ocupó durante muchos años. Autor de varios 
libros de cuentos y novelas, fue miembro del Liceo Hidalgo, el Ateneo Mexicano 

,oo La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1893, 178-179. 

... La Sombra de Hidalgo, México, 12/5/1895, 2-3. 

'~ La Sombra de Hidalgo, México, 15/9/1895, 2-3. 

,~ Iguiniz, og. cit., 329-331. 

' .. Juan de Mata Rivera, El Socialista, 20/6/1875, citado por Garcla C~ntú, ~ 
f.i.t"., 1 00 • 

' •• El Socialista, 23/4/1876, citado por Garcla Cantó, oo. cit., 335-340. 
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y el Liceo Mexicano, entre otras sociedades literarias.'~ Hacia 1889, a los 
51 años, tradujo la edición mexicana de CristianIsmo y EspiritIsmo, de León 

Denis.'" El 31/3/1891, en la velada literaria con que la Sociedad Espirita 
Central celebró el XXII AnIversario de la desencarnación de Allan Kardec, 
reci tó el soneto "A Allan Kardec", de su autoria.'OO En sesión del 
20/12/1891, fue elegido 29 Vicepresidente de la Sociedad.'" El 31/3/1892, en 
la velada en honor de Allan Kardec organizada por la Sociedad, declamó su 
melopeya "Ciencia y GlorIa", acompañado al plano por la srta. Margarita 
Kleinhans, hija de Laureana Wright.'~ El 17/8/1892, hizo uso de la palabra 
en los funerales de RefugIo 1. Gonz.Uez.'6I En sesi ón del 19/1/1893, fue 
elegido 19 VIcepresidente de la Sociedad.'~ El 6/1/1893, partIcipó en la 
segunda sesión del recIén Instalado Centro Espirita La Razón, sociedad de 
investigación y propaganda del cual era miembro.'" En marzo de 1893, Rubin 
fue elegido Vocal del Centro Nacional de Relaciones de la Sociedad. El 
6/4/1893, quedó a cargo, junto a Eduardo Ducoing, de la comIsión FrancIa y sus 
ColonIas, BélgIca y Suiza. Dentro de la República quedó a cargo de los Estados 
del Centro y del Sur •• 04 

Entre los prImeros secretarios de la SocIedad EspirIta Central, en su segunda 
etapa, se encontraba Enrique Aragón, hermano de José Bernardo. En un acta de 
marzo de 1889 aparece como 29 Secretario de la Sociedad.'·' 

De mayor trayectorIa fue Epltaclo Alvarez, qUIen durante 1889 se desempeñó 

.~ Igulnlz, Opa el t. , 329-331. 

.., 
Es lo que considera el blbllógrafo Valverde Téllez, en op. cit., 11 , 270-

271, 277-278 . 

• oo La IlustracIón Espirita, México, 19/5/1891, 6 y 19. 

... La IlustraCIón Espirita, MéxICO, 19/1/1892, 261. 

,~ La IlustracIón EspirIta, MéxICO, 19/5/1892, 4-5, 11-13. 

16. La Ilustración Espirita, México, 19/9/1892, 117-118. 

•• 2 La IlustraCIón Espirita, MéxICO, 19/2/1893, 55-56. 

.63 La Ilustración Espi rl ta, MéxICO, 19/2/1893, 42-43. 

.04 La IlustracIón Espirita, MéxICO, 19/6/1893, 178-179. 

••• La IlustracIón Espirita, México, 19/4/1889, 377-379. No volvemos a tener 
notIcIas de EnrIque Aragón, salvo que en 1912, fue uno de los comIsIonados por 
el Rito Nacional Mexicano para imponer el grado noveno a los masones FranCISco 
l. Madero y Juan Sánchez Azcona, su secretario particular. Ramirez, op. CIt., 
45. 
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como lQ Secretario de la Sociedad.·~ En seSion efectuada el 30/12/1889, fue 
elegido como 3Q Secretario de la Sociedad.'" En diciembre de 1890, realizó 
en su domicilio e.perimentos sobre la mediumnidad vidente, con la colaboración 
de su amigo José Maria Treviño, medium vidente, dibujante y psicógrafo. Por 
entonces vivla en la 3ª calle Ancha, número 14 y medio, en la Ciudad de 
Mé.ico.l~ En la siguiente renovación de oficios efectuada el 11/3/1891, fue 
elegido como 2Q Secretario.··· El 31/3/1891 pronunció un discurso en la 
velada literaria con que la Sociedad Espirita Central celebró el XXII 
Aniversario de la desencarnación de Allan Kardec. 17

• El 31/3/1892, en la 
velada en honor de Allan Kardec organizada por la Sociedad, pronunció un 
discurso sobre la pluralidad de e.istencias del alma. 17I El 17/8/1892, hizo 
uso de la palabra en los funerales de Refugio l. González.·n El 30/12/1892 
participó en la instalación del Centro Espirita La Razón, sociedad de 
investigación y propaganda. En esa sesión fue elegido Tesorero.·n En sesión 
del lQ/1/1893 fue elegido 3Q Secretario de la Sociedad Espirita Central. 17. 

Fragmentos de un libro inédito del cual era autor fueron publicados en La 
Ilustración Espirita, bajo el titulo de "Bases de la Reencarnación", en el 
número de febrero de 1893. En marzo de 1893, fue elegido Vocal del Centro 
Nacional de Relaciones de la Sociedad. El 6/4/1893, quedó a cargo de la 
comisión del Distrito Federal.'" 

Agustln Monteagudo fue elegldo en sesión del 11/3/1891 como 3Q Secre'tario de 
la SOCledad.'" No volvemos. a tener referencia sobre su persona hasta tres 
años más tarde. El 8/7/1894, Agustln Monteagudo y la Sra. Dolores Portugal 
asistieron por primera vez a una sesión del Circulo Miguel Hidalgo, dirigido 
por Hlpolito Salazar. Interrogado respecto a los fenómenos de efectos físicos 
alll presenciados, Agustln Monteagudo aseguró no haber visto siquiera una luz. 
La sra. Dolores Portugal, en cambio, respondió que habla visto todo, desde un 

I~ La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1889, 345; lQ/4/1889, 377-379; 
lQ12/1890, 285 bis-286 bis. 

"7 La Ilustración Espirita, México, lQ1211890, 285 bis-286 bis. 

I~ La Ilustración Espirita, México, lQ/1111891, 204-207; lQ/1211891, 227-229. 

l.' La Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/4/1891, 355. 

17. La Ilustración Espirita, MéKico, lQ/5/1891, 6, 13-19. 

171 La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1892, 4-5, 13-20. 

172 La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1892, 119-120. 

173 La Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/2/1893, 42-43. 

174 La Ilustración Espirita, México, lQ/2/1893, 55-56. 

17" La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1893, 178-179. 

17. La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1891, 355. 
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principIo.,n Por entonces, Agust1n Monteagudo trabaJaba en la BIblIoteca 
Nacional, en donde ganaba un sueldo "miserable", el que complementaba con lo 
que obten1a dando clases de idioma. Aunque de caracter huraño, siempre usando 
un traje ra1do, se consagró al sostenimiento de huérfanos que recog1a, criaba 
y educaba en su casa, Junto a su esposa, hasta que estaban en condiciones de 
formar sus propIos hogares.,n 

También fue secretario de la Sociedad, el Dr. Juan N. ArrIaga. Sabemos que a 
fines de 1889, comenzó a ImpartIr unas seSIones de hipnotIsmo e.perimental 
como método de curaCIón de algunas enfermedades. Su propósito era probar la 
validez cient1fica del magnetIsmo. A las sesiones asist1a un número respetable 
de médIcos, estudIantes y particulares.,n El 16/11/1891 asistió, junto a los 
dres. Porfirio Parra, IgnacIo Maldonado y Morón, y José B. Hernández, además 
de varios periodistas, abogados y escritores, a una sesión de espirItismo en 
casa de Laureana Wright.'oo En seSIón del 20/12/1891 fue elegido 2Q 
Secretarlo de la Sociedad EspirIta Central.'·' En marzo de 1893, fue elegIdo 
vocal del Centro Nacional de Relaciones de la SocIedad.,a 

Uno de los hIJOS de Refugio l. González fue tambIén secretario de la SocIedad. 
Amaury González fue elegIdo 3Q Secretario en sesión del 20/12/1891.'113 

FrancIsco 80cca, en tanto, era un espirita de nacionalidad italiano piamontesa 
que residia en la Ciudad de Mé.,CO. "Laborioso propagandista", tenia 
conocimIentos tanto de espiritismo como de magnetismo y dirigia sesiones de 
práctIca "con .. l mayor aci .. rto".'14 En la s"9unda mitad de la década d .. 1880, 
los esposos Bocca se dedicaron, Junto a Refugio l. Gonzalez, a desarrollar las 
facultades de medIumnidad de Antonio Carriedo, por cuyo intermedio se 
obtuvieron fotograftas de EspirItuS.,n En 1888, fue incluido en una lista de 

,n La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 5/5/1895, 2-3. Aunque está fuera de nuestros 
obJetIVOS abordar el fraude como elemento constitutivo del SIstema de 
práctIcas espiritistas, el análISIs de este inCIdente revelaria el importante 
papel que la sugestión colectiva jugó en las seSIones espIritistas, en forma 
independiente a las prácticas fraudulentas. 

,n El SIglo Espirlta, Mé.,CO, 22/11/1906, 1-3; 6/12/1906, 8' 20/1/1907, 26-, 
27. 

". La Il us t rac i ón Espirita, Mé.ico, lQ/l/1889, 286. 

,ao La Ilustración EspirIta, Mé.ico, lQ/3/1892, 303-308. 

,a, La Ilustración EspirIta, Mé.,CO, lQ/l/1892, 261. 

10'2 La Ilustración Espirita, Mé.,CO, lQ/6/1893, 178-179. 

'113 La Il us t rac i ón Espirita, Mé.,CO, lQ/l/18n, 261. 

'84 La Ilustración Espirita, Mé.,CO, lQ/3/1892, 328. 

, .. La Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/2/1890, 286 bis-287 bis. 
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espiritistas meKicanos destacados.'M En sesión del 20/12/1891 fue elegido lQ 
Secretario de la Sociedad Espirita Central.'P Falleció el 8/2/1892, despues 
de medio siglo de IIdolores f1sicos u y lIamarguras morales!!.'· 

Seguramente en reemplazo de Francisco Bocca, fue elegido Antonio 
(hijo), quien en el transcurso de casi todo el año de 1892, 
desempeñándose como uno de los Secretarios de la Sociedad.'" En esa 
fue electo para integrar la comisión que presldió la velada en honor 
Kardec, efectuada el 31/3/1892.'~ 

Jáuregui 
aparece 

calidad, 
de Allan 

FeliK M. Alvarez ocupó una de las secretarias de la Sociedad Espirita Central 
durante 1893. La primera noticia que de el tenemos es de mediados de 1876, 
cuando Eva -esplritu protector del Circulo Esperanza, de Teziutlán, Puebla
tomó bajo su protección a la ultima hija que Alvarez habla tenido. El 
25/6/1876, a solicltud de este, Eva dedicó a su protegida una composición 
poetica, la que fue recibida por la medium Herminia L. L. No sabemos si en 
esta epoca Alvarez residla en Teziutlán o si se comunicaba epistolarmente.'·' 
En 1888, FeliK M. Alvarez se desempeñaba como secretario de la Sociedad 
Espirita Perseverancia, de Puebla.,n Mantenla, por entonces, una relación de 
amistad personal con el conocido dirigente espiritista frances P. G. Leymarie. 
El 3/5/1888, le escribió desde Puebla, informándole sobre la más~"reciente 
actividad del circulo.'" le siguieron una segunda carta, el lQ/6/1888,'" y 
una tercera, el 18/9/1888.'" Debido a los ataques recibidos por leymarie de 
parte de un periódico protestante, Alvarez remitió con fecha 20/2/1889, desde 
Puebla, una carta dirigida al director de la Ilustración Espirita, en la que 
eKpllcaba las circunstancias en que aquel habla sido condenado a prisión. Con 
ese objeto, insertó una larga carta que hacia poco habla recibido de Parls, en 

'M Revue Spirlte, Parls, octubre 1888, nQ 20, 635-636. 

,. la Ilustración Espirita, MeKico, lQ/l/1892, 261. 

,. la Ilustración Espirita, MeKico, lQ/3/1892, 328. 

'" la Ilustración Espirita, MeKico, lQ/5/1892, 4-5; lQ/10/1892, 157-158; 
lQ/2/1893, 56. 

,~ la Ilustración Espirita, MeKico, lQ/5/1892, 4-5. 

al la Ilustración Espirita, MeKico, lQ/9/1876, 264-265. 

¡~ Revue Spirite, Parls, agosto 1888, nQ 15, 460-461; agosto 1888, nQ 16, 497-
503. 

,., 
Revue Spirite, Parls, agosto 1888, nQ 16, 497-503. 

,., Revue Spirite, Parls, agosto 1888, nQ 15, 460-461. 

'" Revue Spirite, Parls, octubre 1888, nQ 20, 635-636. la Ilustración 
Espirita, MeKico, lQ/l/1889, 286-287. 
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la que Leymarie le hacia un recuento pormenorlzado de lo sucedido.'% En 1889 
apoyó con cinco pesos a la suscrlpclón organizada por la Sociedad Espirita 
Central para ayudar a los gastos del Congreso Espirita y Espiritualista 
Internaclonal de Paris.'07 Entre 1890 y 1893, fue redactor de La Ilustración 
Espirlta. En seSlÓn del lQ/l/1893, fue elegido lQ Secretario de la Sociedad 
Espirlta Central.'ft En marzo de 1893, fue elegldo lQ Secretarlo del Centro 
Naclonal de Relaciones de la Socledad. El 6/4/1893, quedó a cargo de la 
comisión Paises Germánicos.'" A principlos de 1893, formó parte de un grupo 
de SOClOS que plantearon la necesidad de reorganizar la Sociedad. Nombrada una 
comlslón dictamlnadora, entre los proyectos presentados por ese sector estuvo 
el de convertlr la sociedad en una mutual, cuestión que fue rechazada en voto 
dlVidido. El 7/5/1893, Féllx M. Alvarez presentó ante el pleno de la Sociedad 
un lnforme en el que defendia el proyecto de la mlnoria. Este, al parecer, fue 
nuevamente sometido a votaclón, slendo con seguridad rechazado. El discurso de 
Félix M. Alvarez fue publicado en La Ilustración Espirita.~ 

Durante 1893, tamblén ocupó una de las secretarias el conocido literato 
Heriberto Barrón. El 4/11/1891, a propóslto de una polémica que el Dr. 
Porflrlo Parra y Tipp-Tlbb sostenian en El Universal sobre espiritismo, Barrón 
publicó en El Partldo Liberal, del cual era redactor, un articulo instando al 
Dr. Parra a estudiarlo.~' Dias más tarde, el 16/11/1891, asistió junto al 
Dr. Porfirlo Parra, varios otros doctores en medicina y redactores de ~ 
Universal, El Si910 XIX y El Partido Llberal, además de abogados y escritores, 
a una sesión de espiritismo en casa de Laureana Wright.~ Sabemos que un año 
más tarde, el 6/12/1892, Herlberto Barrón asistió a una sesión de efectos 
fislcos en el Circulo Miguel Hidalgo.~ Al mes siguiente, en sesión del 
lQ/l/1893, fue elegido 2Q Secretario de la Sociedad Espirita Central.~ El 
7/7/1893 partlclpó, Junto a Miguel Ulloa, Manuel Larrañaga Portugal y otros 
tres "distinguidos miembros de la prensa de la Capital", en una sesión en el 
Circulo Mlguel Hidalgo.~· 

, .. La Ilustración Espirlta, MéKlCO, lQ/3/1889, 341-343; lQ/4/1889, 357-358. 

'97 La Ilustraclón Espi ri ta, MéKlCO, lQ/l0/l889, 190. 

, .. La Ilustraclón Espirita, MéKl co, lQ/2/1893, 55-56. 

, .. La Ilustración Espirita, MéKlCO, lQ/6/1893, 178-179. 

200 La Ilustración Espirita, México, lQI7/1893, 212-214. 

~, La Ilustraclón Espirita, MéKlCO, lQ/12/1891, 225-227, 243-244. 

~. La I lustracl ón Espirlta, MéKlCO, lQ/3/1892, 303-308. 

20. La Sombra de Hldalgo, México, 5/8/1894, 3. 

204 La Ilustraclón Espirita, MéKl co, lQ/2/1893, 55-56. 

~. La Sombra de Hldalgo, México, 2217/1 894, 2-3. 
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El primer tesorero 
Sociedad, es Rafael 
el 30/12/1889.~ 

del que tenemos noticias en esta 
Campillo. Fue elegido para ese cargo 
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segunda etapa de la 
en sesión efectuada 

Quien le sucedió fue Antonio Santoyo, quien habia ocupado la presidencia y 
vicepresidencia durante varios periodos en la década de 1870. A fines de 1884 
o principios de 1885, pocos meses después del fallecImiento de la medium 
Manuela Rojas, de quien Antonio Santoyo era "uno de sus amigos más adictos", 
fundó el Circulo Manuela Rojas. Algunos meses más tarde, las actividades de 
este circulo fueron suspendidas debido a que no pudieron obtener mediums que 
tuvIesen las facultades que necesitaban para sus trabajos.~7 Hacia 1885-86, 
participaba como magnetizador de la medium Dolores Hernández en las sesiones 
que se organizaban en casa de Tomás Hernández Aguirre.~ Al parecer, el 
circulo Manuela Rojas reinició posteriormente sus actividades, pues fue 
disuelto definItivamente en 1889.~ En sesión del 11/3/1891, fue elegido 
Tesorero de la Sociedad Espirita Central."o Durante el desempeño de sus 
funciones, se destacó por sus esfuerzos en la instalación a fines de 1891 del 
Gabinete de lectura Espirita de la Sociedad.'" En sesión del 20/12/1891, fue 
reelegido como Tesorero.'" 

t' 
El siguiente en ocupar el cargo de tesorero fue Atanasia VillanU,eva. la 
primera noticia que de él tenemos es que en 1889 apoyó con cinco pesos a la 
suscripción organizada por la Sociedad Espirita Central para ayudar a los 
gastos del Congreso Espirita y Espiritualista Internacional de Part~.'" 
Probablemente se trate del mismo "hermano Villanueva" que a fines de 1891 
presentó en la Sociedad, la moción de establecer una clase teórico práctica de 
magnetismo animal bajo la dirección de Refugio l. González, moción que fue 
aceptada. 2I

• En seSIon del 19/111893, fue elegido Tesorero de la 
Sociedad.'" En marzo de 1893, fue elegido inicialmente como vocal del Centro 

~ la Ilustración Espirita, México, 19/2/1890, 285 bis-286 bis. 

~7 la Ilustración Espirita, México, 19/8/1892, 85-86. 

200 la Ilustración Espirita, México, 19/9/.1892, 127-128. 

~ la Ilustración Espirita, México, 19/11/1891, 213-0214. 

210 La Ilustración Espirita, México, 19/4/189.1, 355.0 

'" La Ilustración Espirita, México, 19/111892, 262. 

21' la Ilustración Espirita, México, 19/1/1892, 261. 

'13 la Ilustración Espirita, México, 19/911889, 158. 

21. la Ilustración Espirita, México, 19/111892, 262. 

21. la 1 lustración Eseirita, México, 19/2/1893, 55-56. 
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Nacional de 
Tesorero. 21

• 

Relaciones de la Sociedad. Posteriormente, fue nombrado 

Ya vimos que Refugio l. González fue bibliotecario de la Sociedad durante 1890 
y 1891. Fue reemplazado al siguiente año por la sra. Rita Tena. Es poco lo que 
de ella sabemos. En 1889, habia apoyado la suscripción en ayuda de los gastos 
del Congreso a efectuarse en Paris.'" Fue elegida Bibliotecaria de la 
Sociedad en sesión del 20/12/1891. 210 Falleció en mayo de lB93."· En la 
siguiente renovaCión de oficios del lQ/l/1893, fue elegido como Bibliotecario, 
Vicente Balcárcel.~ También fue de los que apoyó la suscripción en 
1889 ... , 

Wenceslao Briceño y Francisco Martinez de Quevedo se 
desempeñaron como lQ y 2Q vocales, respectivamente, ambos elegidos en sesión 
del lQ/l/1893. zzz FrancIsco Martinez de Quevedo falleció a fines de ese 
año. 223 

Durante 1893, 

En marzo de 1893, Salustlano Carranza fue elegido como Vocal del Centro 
Nacional de Relaciones de la Sociedad. Posteriormente, fue elegido 2Q 
Secretario. El 6/4/1893, quedó a cargo de la comisión España y sus Colonias y 
Portugal y, dentro de la República, de los Estados del Norte.'" Eduardo 
Ducoing, elegido Vocal, quedó a cargo, junto a Luis G. Rubin, de la comisión 
Francia y sus Colonias, Bélgica y Suiza.'" El LIc. José de la Paz Alvarez, 

". La ilustración Espirita, MéxICO, lQ/6/1893, 178-179. 

'17 La Ilustración Espirita, México, lQ/8/1889, 127. 

"O La Ilustración Espirita, México, lQ/l/1892, 261. 

'" La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1893, 180-181. 

~ La Ilustración Espirita, MéKico, 19/2/1893, 55-56. 

~1 La llustraclón Espirita, México, 19/8/1889, 127. 

zzz La IlustraCión Espirita, México, lQ/2/1893, 55-56. 

zz. La Ilustración Espirita, México, lQ/l0/1893, 310. 

zz. La Ilustración Espirita, MéXICO, lQ/6/1893, 178-179. En 1888, Salustiano 
Carranza fue incluido por Félix M. Alvarez en una lista de espiritistas 
mexicanos destacados. Revue Spirite, Paris, octubre 1888, nQ 20, 635-636. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1893, 178-179. En 1888, Eduardo 
Ducoing fue Incluido, junto a Teodoro Ducoing, en una lista de espiritistas 
destacados. Revue Splrite, Paris, octubre 1888, nQ 20, 635-636. 
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elegido Vocal, 
López, elegido 
América. 227 

quedó a cargo de 
Vocal, quedó a 

la comisión Italia.%U El 
cargo de la comisión 
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Dr. Daniel Vergara 
Estados Unidos de 

Tomás Hernández Aguirre sólo desempeñó una comisión especial dentro de la 
Sociedad, pero jugó, junto a su familia, un papel de gran importancia dentro 
del movimiento espiritista de la Ciudad de México durante la década de 1880. 
En seSión del 17/6/1889, la Sociedad Espirita Central lo nombró tesorero 
encargado de recibir y custodiar los fondos que se reunieran en la suscripción 
organizada para ayudar a solventar los gastos del Congreso Espirita y 
Espiritualista Internacional a realizarse en Paris.~ El 20/2/1891, a las 
6.30 de la tarde, fue asesinado por asaltantes que robaron su establecimiento 
de relojerla y joyerla.~ 

Aunque no sabemos si llegó a pertenecer a la Sociedad, el Lic. Rafael de Zayas 
Enrlquez la representó en el Congreso Espirita y Espiritualista Internacional 
de Parls efectuado en septiembre de 1889. Nacido en el puerto de Veracruz el 
24/7/1848, estudió filosofla y derecho romano en 8erlln, en donde permaneció 
por largo tiempo. Visitó, además, Inglaterra, Francia, España y Estados 
Unidos. De regreso en Veracruz, estudió jurisprudencia. Por esa épo~ fundó, 
junto a Santiago Sierra y Manuel Dlaz Mirón, entre otros, el p~riódico 
literario Violetas. En 1871 fue redactor del periódico Clclope de Veracruz y 
en 1872 se graduó como licenciado. Debido a que era opositor al gobierno, 
viajó a Perú, en donde fue redactor de El Heraldo y dirigió el Grand Journal 
du Péru, en Lima. Fue acusado de faltas de respeto al Estado y a la Iglesia 
por pedir la nacionalización de los bienes del clero. Fue amigo de Ricardo 
Palma y trabajó por la candidatura de Manuel Pardo, quien al llegar al poder, 
"estuvo a punto" de fusilarlo.'" De regreso en México, la Revista Universal 
publicó el 30/6/1874, la primera de las "Cartas comuneras" de Zayas Enrlquez, 
en defensa de la Comuna de Parls. u1 En septiembre de 1874, participó en la 
refundación de La Comuna, que inició su segunda etapa bajo el nombre de La 
Comuna Mexicana, "periódico bisemanal, dedicado a la defensa de las clases 
oprimidas del pueblo".= En fecha no determinada, reabrió en Veracruz el 
antiguo periódico El Progreso, que habla sido fundado por su padre. Luego 

~. La Ilustración Espirita, México, 1Q/6/1893, 178-179. José de la Paz Alvarez 
era en 1883, masón grado 32 del Rito Escocés. Presidió- la Gran- Asamblea 
Electoral de la Gran Logia del Distrito Federal. Mateas, oo. cit., 363-364. 

221 La Ilustración Espirita, México, 1Q/6/1893, 178-179. 

~ La Ilustración Espirita, México, 1QI7/1889, 93-94. 

... La Ilustración Espirita, México, 1Q/3/1891, 352. 

... Garcla Cantú, op. cit. , 423 Y 441 (n. 12) • Diccionario Porrúa, 1976, 4ª 
edicion, v. Zayas Enrlquez y Santiago Sierra. 

231 Garcfa Cantú, Opa cit., 89-90, 441 (n. 10 y 12). 

232 Barcia Cantú, Opa cit., 441 (n. 10). 
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fundó El Ferrocarril, que fue clausurado el 30/4/1876 por Marcos Carrillo, 
comandante militar de Veracruz. El 5/5/1876 abrió otro periódiCO, El Pueblo, 
que fue clausurado diez dias más tarde, siendo Zayas confinado a Campeche. 
Evadido de la prisión, volvió a Veracruz, que por entonces se encontraba 
ocupada por Luis Mier y Terán. El gobernador porflrlsta lo nombró jefe 
politlco. En 1877 fue electo diputado. En 1878, fue nombrado juez de distrito. 
Renunció al cargo para reabrir El Ferrocarril. Miembro de varias sociedades 
clentificas y literarias, entre ellas el Liceo Hidalgo, fue autor de poemas, 
obras teatrales y novelas.~ En 1888, fue mencionado en una nómina de 
espiritistas que lo describió como abogado. publicista, poeta y e. Juez 
federal.~ En sesión del 17/6/1889, la Sociedad Espirita Central lo designó 
y autorizó ampliamente como su representante en el Congreso Espirita y 
Espiritualista Internacional de Paris. Al momento de su nombramiento, se 
encontraba fuera del pais, seguramente en Europa. no El Congreso se realizó 
entre el 9 y el 16 de septiembre de 1889 y en él particIpó Zayas como delegado 
de Mé.ico. Fue uno de los cuatro representantes no europeos, junto al delegado 
de Estados Unidos, el de Buenos Aires y el de Melbourne.~ En 1890, aparece 
como uno de los firmantes de las Constituciones Generales de la Gran Dieta 
Simbóllca.~ En 1901, el Supremo Consejo del Rito Escocés lo enVió como 
Embajador especial e.traordlnario a la celebración del centenario del Supremo 
Consejo de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos.~ En 1906, participó 
en el primer Congreso Nacional Espirlta.~ Ese mismo año, cumpliendo una 
comisión para Porfirio Diaz, escribió "Apuntes confidenciales sobre la 
situación que atraviesa el pais, sus causas y manera de conjurar el peligro", 
Informe en el que pronosticó que la revolución era Inevitable, recomendando 
que el propio Diaz la encabezara. Dos años más tarde, publicó El Estado de 
Yucatán. su pasado. su presente y su porvenir (New York, 1908), como parte de 
una campaña publicitaria del gobierno molinista de Yucatán en Estados Unidos. 
En ese mismo año de 1908, Zayas Enriquez publicó, también en Nueva York, 
Porfirio Diaz. la evolución de su vida, obra en la que incluyó sus "Apuntes 
con f i denc i a les" . Z40 

ZD Garcla Cantú, op. cit., 423. Diccionario Porrúa, 1976, 4ª edición. 

~ Revue Splrlte, Paris, octubre 1888, nQ 20, 635-636. 

~5 La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1889, 93-94. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/12/1889, 233-239. 

= Navarrete, oo. cit., 122. 

2311 Zalce, oo. cit., 11, 16. 

n. Garcia Cantú, op. cit., 110. 

.. " Garcia Cantú, op. Cit., 442 (n. 12). Menéndez, oo. Cit., 238, 476. 
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3. Otros dirigentes y activistas 

El hiJO de Refugio l. González, MOisés R., también tuvo un papel activo en el 
espiritismo de la Ciudad de MéxICO, aunque no directamente en la Sociedad 
Espirita Central. Fue editor responsable de La Luz en México, órgano de la 
Sociedad, desde su aparición en septiembre de 1872 hasta por lo menos febrero 
de 1873. En abril de 1877 publicó en La Ilustración ESPirita, un articulo con 
motivo del inicio de un nuevo año de publicación de la revista. Firmó como M. 
González. No volvemos a saber nada de él hasta JuliO de 1892, cuando La 
Ilustración informó que, debido a la gravedad de su enfermedad y a la 
Imposibilidad de seguir al frente de sus negocios, Refugio l. González habia 
dejado a su hijo Moisés a cargo de ellos. A la muerte de su padre, se 
convirtió en el editor y director propietario de La Ilustración Espirita. 
Organizó a fines de 1892 el Centro Espirita La Razón, SOCiedad de 
Investigación y propaganda. En la sesión de formal instalación, el 30/12/1892, 
fue elegido Presidente. Entre febrero y diciembre de 1893, publicó en La 
Ilustración Espirita una serie de ocho articulos bajo el titulo "El Gran 
Elemento Universal".~l 

Además de los dirigentes de la Ciudad de MéXICO, hubo otros ~e se 
distinguieron en la propagación y organización del movimiento en los Estados. 
NaCido hacia 1802, Alphonse Denné era propietario de una Importante casa de 
comercio en la ciudad de GuanaJuato. Era considerado como "uno de los primeros 
apóstoles" del espiritismo en México. Debido a sus múltiples ocupaciones, 
dedicaba las noches a escribir sobre la doctrina. Hacia 1870 escribió 
Filosofia Espirita y el opúsculo Apuntes sobre la Pluralidad de los Mundos 
Habitados. TradUJO, además, el Libro de los Espiritus de Allan Kardec. En 
diciembre de 1869, después de hacer entrega de los 24 números prometidos, 
Refugio l. González no pudo continuar ocupándose de publicar La Ilustración 
Espirita de Guadalajara. De acuerdo con el general González, Mr. Denné se 
encargó a partir de mayo de 1870 de seguir publicandO el periódico en 
Guanajuato (segunda época). Durante un año fue su único redactor. El periódico 
dejó de publicarse en mayo de. 1871, tras completar los 24 números. En febrero 
de 1872, el general González inició la tercera época de La Ilustración, esta 
vez en la Ciudad de México. En enero de 1873, Alphonse Denné fue nombrado 
socio honorario por la Sociedad Espirita Central, con sede en la Ciudad de 
MéXICO. Colaboró, bajo las iniciales A. D., con un articulo en La Ilustración 
Espirita de mayo de 1873. A principios de 1875 era Presidente del Circulo 
Espirita Guanajuatense. Escribió por esa época una carta a Santiago Sierra, 
dándole noticias sobre un nuevo retrato espirita obtenido, al parecer, en 
Paris (fue publicada bajo las Iniciales A. D.). A fines de 1875, desde 
Guanajuato escribió a la Revue Spirite de Paris narrando sus experimentos con 
una sonámbula que él mismo habia desarrollado y mediante la cual pudo 
conseguir, después de muchos meses, la materialización de un espiritu. Su 
carta apareció publicada en febrero de 1876. Poco después, El Criterio 
Espiritista de Madrid comenzó a publicar las investigaciones de Denné bajo el 

~l La Luz en México, México, 8/9/1872 a 8/2/1873. La Ilustración Espirita, 
MéXICO, 19/4/1877, 127-128; 19/7/1892, 81; 19/2/1893, 31-34, 42-43; 12/3/1893, 
59-62; 19/6/1893, 163-166; 19/7/1893, 208-211; 12/8/1893, 233-237; 12/9/1893, 
271-275; 12/11/1893, 321-325; 12/12/1893, 355-359. 
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titulo de "HIstoria de la materlallzacl6n de un esplrltu", En abrIl o mayo de 
1876 envl6 a La Ley de Amor de Mérlda, bajo las InIcIales A. O, Y en forma 
totalmente gratuita, un paquete contenIendo tres docenas de ejemplares de 
lIteratura espirIta, El perl6dlco, en agradecImIento, envl6 al colaborador 
an6nlmo una coleccI6n de los números ya publicados, Poco tIempo más tarde, A. 
O. hIzo una segunda remesa. En JulIo de 1876, La Ilustraci6n EspirIta publlc6 
su articulo "La Uni6n UnIversal". HacIa 1885-86, aSlstla a las sesIones que 
organIzaba Tomás Hernández Agulrre en la CIudad de MéKICO. Era consIderado un 
"buen magnet i zador"; se dedi caba a la curaci 6n magnética en forma gratul ta. 
Fallecl6 en Querétaro el 26/5/1892, a los 90 años de edad.'" 

En San LUIS Potosi, se dlstingul6 IgnaCIO Ceballos Oosamantes, NacIdo en la 
Ciudad de MéKICO en 1843, qued6 huérfano de padre, termInando sus estudIos de 
Ingenlerla con grandes sacrIfIcIos. Obtuvo su titulo profesIonal en 1865, a 
los 22 años, A los 23, fue profesor de mecánica en el ColegIo de AgrIcultura, 
En 1868 entr6 al servicIo del MinIsterIo de Fomento, prImero como Ingeniero 
director de camInos y a fInes de los 80 como Inspector del gobierno en el 
FerrocarrIl InteroceánICO, Era afIcIonado a la fllosofla, a la que consagraba 
su tIempo lIbre, Durante su estancIa en San Luis Potosi entre los años 1874 y 
1878 (a los 31-35 años), se dedlc6 al estudIO de la fllosofla espirIta. Se 
consagr6 al estudIO eKperlmental de los fen6menos en la SocIedad POtOSI na de 
EstudIOS EspirItas, de la que fue presIdente. Esta SocIedad publicó, a 
medIados de 1877, un CatecIsmo de la doctrIna CrIstIana, de InspIración 
espirIta, del que Oosamantes fue probablemente autor. Se trasladó luego a la 
Ciudad de MéKICO, en donde falleCIÓ el 23/12/1888, a los 45 años de edad. 
Tenia un hermano menor, Jesús, tambIén esplrita.2~ 

José Xancó y Sanmartl naci6 hacia 1836. 2" Fue autor en 1876, del articulo 
"La Ley de Roma y la Ley de Dios", publicado en La IlustraCl6n Espirita de 
MéKico. En el transcurso de la década de 1880, después de hacer "Inútiles 
esfuerzos por radicar la creencIa espirIta en [la] apartada comarca" de 
Mazatlán, Slnaloa, se radic6 en la CIudad de San Luis Potosi. En 1888, fue 
Incluido en una lIsta de espIritistas notables, por FéllK M. Alvarez, de 
Puebla. En 1889, era presidente de un centro espirita potoslno. En ese mismo 
año, escrlbl6 y public6 un "pequeño libro". El 1Q/1/1890 fue elegido 
PresIdente de la SocIedad Potoslna de EstudIOS EspirItas, establecIda 

,., La. Ilustr'ación Espirita, Guanajuato, lQ/l1/1870, 65. La Luz en México, 
MéKICO, 23/1/1873, 3. La Ilustracl6n EspirIta, MéKico, lQ/5/1873, 249-251; 
lQ/3/1875, 69; lQ/5/1875, 137-138; lQ/5/1876, 153-154; lQ/7/1876, 217-219; 
lQ/7/1892, 84; lQ/9/1892, 127-128. La Ley de Amor, Mérida, 19/5/1876, 72; 
15/5/1876, 79; 15/6/1876, 95-96; lQ/7/1876, 104, 

~. La IlustracI6n EspirIta, MéKICO, 19/7/1877, 206; lQ/2/1889, 320; La Ley de 
Amor, Mérlda, 16/7/1877, 112. 

2" El Siglo EspirIta, MéKlCO, 10/1/1908, 589. 
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formalmente -refundada tal vez- en igual fecha.'" 

Mejor suerte en Sinaloa tuvo Modesto S. González, considerado como el primero 
"en todo e 1 ex tenso 1 i tora 1 de 1 Pac I f i ca" en haber logrado i mp lan tar el 
espiritismo. A principios de 1889, envió desde Mazatlán una colaboración a La 
Ilustración Espírlta. Posteriormente, ese mismo año, envió un peso y diez 
centavos a la suscripción organizada por la Sociedad Espirita Central en ayuda 
para sufragar los gastos del Congreso Espirita y Espiritualista Internacional 
de Parls. A fines de 1889, fundó el periódico espirita El Lares, de Mazatlán, 
del que fue su director. En sesión del 25/5/1892, fue elegido Vicepresidente 
de la Sociedad Espirita Central de Sinaloa, en Mazatlán.'~ 

Siempre en la costa del Pacifico, José Maria González Elizondo desempeñó un 
rol destacado en la difusión y organización del espiritismo en el Estado de 
Chiapas. La primera actiVidad conocida como espiritista de este ex presbltero 
católiCO convertido al protestantismo fue haber leido un discurso en el salón 
de' actos del Colegio de Minerla, en la Ciudad de México, con motivo de la 
instalación del Circulo Jesús en febrero de 1876. En ese entonces José Maria 
González fue descrito como un "ilustrado émulo del Obispo de Chiapas". Honrado 
y pobre, vivla de su trabaJO, estimado por todos sus "hermanos espirita,.". Su 
discurso fue publlcado extensamente en el número de abril de La Ilustración 
Espirita. Poco después, en un remitido a los redactores de este periódico, 
junto con agradecer su deferencia, dio nuevo testimonio de su fe espirita. En 
marzo de 1877, La Ley de Amor comentó que era un "excelente propagandista" del 
espiritismo en la Ciudad de México. Esto no fue obstáculo para que continuara 
sus actividades proselitistas dentro del protestantismo, no sin algunos 
conflictos. En 1877, fue uno de los primeros redactores -junto a los también 
ex sacerdotes Trinidad Rodrlguez y Jesús Medina- de El Abogado Cristiano, 
publicación metodista "en defensa de la llbertad de conciencia", cuyo primer 
número apareció en la Ciudad de México en abril de ese año. Debido a ciertos 
comentarios contrarios al espiritismo que aparecieron publicados en sus 
números 1 y 4, un "cristiano espirita" de Frontera de Tabasco, J. C. Dlaz, les 
dirigió una carta de protesta. Ignoramos en qué época fue nombrado obispo de 
la Iglesia Mexlcana de Jesús. Sabemos, en todo caso, que en esa calidad, el 
sábado 22/11/1884 pronunció un discurso en la Catedral protestante de la 
Ciudad de México, en el que proclamó la verdad de la Nueva Revelación que 
habla sido anunciada por "millares de esplritus", llamando a los "hermanos 
espiritas" a unirse en la construcCión del Reino de Dios. Al dla siguiente, 
presentó su renuncia oficial como obispo y sacerdote. El hecho causó conmoción 
no sólo en México, sino también a nivel internacional. El discurso fue 
publicado en la capital y reproducido por periódicos en Inglaterra y Francia. 
Circuló también como folleto entre los ingleses. Por estos años, José Maria 
González se radicó en Chiapas. A fines de 1889, envió desde alll un articulo 
que fue publicado en enero de 1890, en La Ilustración Espirita. En él, 

~. La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1876, 185-191; lQ/6/1889, 63; 
lQ/8/1889, 127; lQ/l0/1889, 192; IQ/2/l890, 315. Revue Spirite, Parls, octubre 
1888, nQ 20, 635-636. 

,~ La Ilustración Espirita, 
IQ/IO/1889, 192; lQ/6/1892, 54. 

México, lQ/3/1889, 352; IQ/9/1889, 158; 
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González llamaba a la unIficacIón con el protestantIsmo, medIante concesiones 
doctrInarIas mutuas. Aunque no tuvo eco su propuesta -fue respetuosamente 
rechazada por la redacción-, ella revela cuáles eran sus preocupacIones por 
entonces. Algún tiempo después, el 2/3/1891, fue elegIdo preSIdente del recién 
Instalado círculo de ChIapa de Corzo, ChIapas. En la prImera mItad de 1891, 
fue nombrado además preSIdente honorario de la SOCIedad Espirita San Marcos, 
de Tuxtla Gutlérrez, ChIapas.'" 

Otro destacado dIrigente protestante convertIdo al espIrItIsmo fue Juan 
Amador. En 1856, cuando VIvía en Fresnillo, Zacatecas, escrIbIó un folleto en 
el que atacaba VIolentamente al clero y las órdenes relIgIosas. Luchó en la 
guerra de Reforma baJO el mando del general Jesús González Ortega, del cual 
era allegado; combatIÓ posterIormente en la guerra contra la IntervencIón, 
alcanzando el grado de coronel. En 1867, ya radIcado en VIlla de Cos, 
Zacatecas, publICó un nuevo folleto, esta vez dIrIgido en contra de Roma. A 
fInes de ese año se unIó al movimIento diSIdente relIgioso en Zacatecas, del 
que pronto se conVIrtIó en llder. En 1869 fundó La Antorcha EvangélIca, 
perIódico religIOSO reformista. En 1870, construyó en VIlla de Cos el primer 
templo dISIdente del pals, con el nombre de IgleSIa CatólIca EvangélIca. 8aJo 
su InfluenCia, congregacIones simIlares fueron estableCIdas en otras 
localidades del estado. Por esa época, reCIbió apoyo económICO de la Unión 
Cristiana Foránea Americana, con la que habla estableCIdo contacto desde hacia 
algún tiempo. En 1872, recibIó en Villa de Cos la vIsIta de un mIsionero, 
quien obtuvo su adhesión a la SOCIedad MISIonera PresbIteriana. En enero de 
1873, La Antorcha Evangélica inició, siempre bajo la dirección de Juan Amador, 
su segunda etapa, esta vez con apoyo económico de los presbIterIanos ... • No 
sabemos exactamente cuándo Amador se convirtió al espiritismo. En todo caso, a 
fines de 1874 y durante 1875, cuando Amador todavla estaba vinculado a La 
Antorcha Evangélica, se desarrolló una polémica entre uno de sus redactores, 
Mr. Thomson, y Santiago Sierra, desde La ilustraCIón Espirita .... QUIZás ésa 
fue la forma en que conoció la doctrina kardeciana, pues Juan Amador, "amIgo y 
hermano nuestro en creenCIas", "terminó por abrazar el Espiritismo". Falleció 
el 22/5/1876, en la Villa de Cos, Zacatecas.2~ 

J. Jacinto Cuevas era 
honorario y fundador 

un dIstinguido artista, maestro de músIca 
de varIas SOCIedades en Mérlda, Yucatán. 

y mIembro 
CatólICO 

247 La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 19/3/1876,96; 19/4/1876, 117-123; 
IQ/5/1876, 157-158; IQ/2/1877, 37-38; IQ/11/1877, 331-333; IQ/I/1889, 259-260, 
271-274; IQ/1/1890, 287-288; IQ/I/1890, 268-269, 287; lQ/6/189I, 63. La Ley de 
Amor, Mérlda, IQ/4/1876, 56; IQ/5/1876, 71; 21/3/1877, 48; 16/5/1877, 80; 
22/8/1877, 125-127. 8astian, Los diSIdentes, 71. 

240 Bastlan, Los diSidentes, 29-30, 37, 44, 45, 51, 55-56, 57, 61, 65, 80. 

2.. La IlustraCIón EspirIta, 
extraviados; lQ/2/1875, 33-37; 
289-292; 1Q/l1/1875, 321-324. 

MéXICO, los números de 1874 se encuentran 
lQ/3/1875, 65-69; 1Q/4/1875, 97-99; lQ/l0/1875, 

250 La IlustraCión EspirIta, MéK1co, lQ/8/1876, 255-256; lQ/81l877, 241-242; 
1Q/9/1889, 153-154. 
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ferViente, conoció la doctrina espirita gracias a su amistad con una familia 
que la practicaba en el seno de su hogar. Desde entonces, fines de 1873, fue 
un decidido impulsor del espiritismo en Yucatán, del cual fue considerado como 
uno de sus fundadores. En 1873, fue fundada la sociedad del Conservatorio 
Yucateco, la que agrupaba "a lo más representativo de la corriente liberal". 
El maestro Cuevas se convirtió en Director de su Academia de Música. Estaba a 
cargo de las clases de vocalización y, Junto a José Dolores Cuevas, de las de 
solfeo. Desde principios de 1877, sufrió de hipertrofia del corazón, lo que 
poco a poco le fue paralizando la circulación de la sangre, obligándolo a 
abandonar sus tareas como director de la Academia en diciembre de 1877. 
Fallecido el 6/5/1878, sus funerales fueron "sencillos". Su cuerpo fue vestido 
de blanco. Blancos también fueron la caja mortuoria, el catafalco, el carro 
fúnebre y todo el servicio. En el cortejo hacia el Cementerio General 
participaron, además de amigos y discipulos de ambos sexos, la Sociedad del 
Conservatorio, las asociaciones a las que habia pertenecido y "todas" las 
sociedades populares de Mérida, entre las que destacó la Sociedad Siempreviva, 
compuesta de "ilustradas señoritas" vestidas de blanco. los representantes de 
las asociaciones que habian tomado parte en el funeral pronunciaron algunos 
discursos, incluyendo un circulo espirita, aparentemente el Circulo Peralta, a 
nombre del cual tomó la palabra el Lic. Antonio Cisneros Cámara.'" 

El licenCiado Rodulfo Gregorio Canton y Cámara (IB33-1909), hiJO de Gregorio 
Canton, era miembro, junto a varios de sus hermanos, del Circulo Peralta, en 
Mérida, Yucatán. Establecido en lB74, este circulo se dio a fines de 1875 la 
tarea de fundar un periódico, la ley de Amor. del que Canton fue editor 
responsable y redactor, desde su primer número aparecido en enero de lB76, 
hasta su desaparición en enero de 1879. Inicialmente se le habia encargado la 
administración a Juan Dominguez Cuevas, pero desde el segundo número Canton 
debió asumir también esa función. Era además propietario de la Imprenta, de la 
libreria Meridana de Canton, en donde se imprimia el periódico. En su 
domicilio particular, ubicado en la Plazuela del Parque Hidalgo, funcionaba la 
administración. Alli vendia libros de autores espiritas y era también agente 
en Mérida de la IlustraCión Espirita de México. Sus múltiples actividades 
incluian, además, la de dtrector general del Conservatorio Yucateco, cargo que 
ocupó desde lB75 -probablemente desde antes- y hasta por lo menos mediados de 
lB76. En mayo de lB76, escribió el editorial "la Politica", firmada por el 
Circulo Peralta, en donde afirmó que ésta era esencialmente práctica, 
progresiva y un mal necesario: los gobernantes debian mantener la armonia 
entre el nivel cultural del pueblo y sus instituciones públicas, pues de otro 
modo estallaria el conflicto. En junio y diciembre de IB77, fue autor de otros 
dos importantes editoriales, ambos ratificados y firmados por el Circulo 
Peralta: el primero sobre la "Democracia Cristiana" y el segundo acerca de "El 
Estado con Dios". En ellos, se explicitaba la visión liberal cristiana del 
Circulo Peralta, posición que los pondria en pugna con el sector radical 

m la ley de Amor, Mérida, 4/5/187B, 72j 19/5/1878, 77-80j 10/11/1878, 163. 
Canton, op. cit., 7, 16. Menéndez, op.' cit., 149. 
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antirreligioso del liberallsmo yucateco.'" 

Todo parece indicar que Rodulfo G. Cantan fue, en el transcurso de 1877, 
editor del semanaria El Pensamiento. Fundado, al parecer, en 1874, era órgano 
de la masonerla.'·3 Las relaciones de esta publicación con el mOVimiento 
espiritista fueron muy cordiales. A mediados de 1875, en su NQ 25, ~ 
Pensamiento felicitó la apariCión en Alvarado del "nuevo campeón de la 
fraternldad unlversal l

., el peri6dico espiritista La Tercera Revelacl6n, 
afirmando que "la luz se va difundiendo ya por todos los ámbitos de la 
Republica. La ley del progreso se cumplirá mal que pese a los sectarios del 
oscurantismo".'· La convergencia polltica e ideológica entre El Pensamiento 
y La Ley de Amor, provocó que los sectores conservadores católiCOS no siempre 
supleran diferenciar ambas publicaciones: más vehemente, la primera; más 
respetuosa, la segunda. Debido a que El Mensajero de Mérida habla dudado de 
los buenos propósitos del espiritismo, argumentando como prueba lo publicado 
por El Pensamiento, La Ley de Amor explicó en su numero del lQ/4/1876 que 
aquél "no es periódico de espiritismo; nadie ignora en Mérida qué SOCiedad lo 
fundó. Sl algun esplrlta ha expresado en él sus convlcclones contra la 
doctrina católica-romana, con Igual vehemencla a la que nuestro adversarlo 
emplea contra el espirltismo, bien sabe que las opiniones particulares de los 
esplrltas no son el esplritlsmo, asl como la de los católicos no son el 
catol iClsmo" .... El Pensamiento continuó apareciendo durante 1876 y primera 
mitad de 1877. En marzo de éste último año, publicó una composición poética 
del espirita Joaquln Casasus, dedicada a Juan de Dios Espinosa, otro espirita 
que habla fallecido hacia pocos meses en Mérida. Durante 1877, variOS 
articulas de M. Foucher, espirita del Carmen, también fueron publicadOS en 
este perlódico.'~ En junio de 1877, El Pensamiento hizo ante el gobernador 
una formal denuncia contra Crescenclo Carrillo y Ancona, ObiSPO de Yucatán, 
"por haber Ido de la Catedral a [la Iglesia de lal Tercera Orden vestido de 
sotana", lo que fue desmentido por el obispo en carta dirigida a la Revista de 
Mérida.'·7 Sabemos que Rodulfo G. Cantan fue editor de El Pensamiento, 
gracias a una información aparecida en La Ley de Amor: en el número 
correspondiente al 23/11/1877, sus redactores informaron que un colaborador 
habla enViado un articulo al editor para ser publicado en El Pensamiento. Como 
ya en esta época -fines de 1877-, el periódico habla dejado de publicarse, 
explicaron que, confiando en la benevolencia del autor, hablan resuelto 

... La Ley de Amor, Mérida, 15/111876, 16; lQ/2/1876, 21-22; 15/2/1876, 32; 
15/5/1876, 73-77; lQ/6/1876, 88; 15/10/1876, 157; 22/12/1876, "Prospecto"; 
lQ/6/1877, 81-85; 23/11/1877, 167; 15/12/1877, 177-181; lQ/l/1879, 185-186, 
192. Cantan, op. Cit., 4, 15 • 

• 03 Menéndez, op. e i t. , 73, 146. 

... La IlustraCión Espirita, México, lQI7/1875, 224 • 

... La Ley de Amor, Mérida, lQ/4/1876, 51-53. 

... La Ley de Amor, Mérida, lQ/5/1876, 72; 10/3/1877, 40; lQI7/1877, 104. 

.07 Revista de Mérida, 27/6/1877, Citado por Menéndez, op. Cit., 73, 106, 154. 
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publicar el articulo en cuestión, en La Ley de Amor.'~ Pocos meses después, 
El Pensamiento nuevamente reapareció. Asi lo informó La Ley de Amor en su NQ 
del 19/5/1878, explicando que habian dejado establecido el cambio.'~ Aunque 
no sabemos el papel que jugó Cantan en esta segunda etapa, las relaciones 
contlnuaron slendo óptlmas. El articulo publicado por La Ley de Amor en su 
número del 19/5/1878, dedicado al fallecido Jacinto Cuevas, fue reproducido 
por El Pensamlento, La Razón del Pueblo y El Porfirista. El articulo en 
cuestIón estuvo centrado en la converslón de Cuevas al espiritismo, su papel 
como propagandista, su consecuencia doctrinarla y sus funerales efectuados 
dentro de las fórmulas espiritas.~ Poco después, La Ley de Amor comentó con 
orgullo que El Pensamiento, que habia sido el prlmero en combatir en Yucatán 
el fanatismo y la lntolerancia, habia reproducido su edltorial "El 
Pecado" .'.' La publl cación también daba espacio a otras expresiones 
religlosas. El lQ/8/1878, La Ley de Amor comentó, a propósito de la fiesta de 
Santiago, que el ministro protestante Maxwell Phillips habia hecho sentir su 
voz en El Pensamiento contra la lidia de toros, "en nombre del 
cristianismo u • 2"2 

Durante 1878, Rodulfo G. Cantan se desempeñó como presidente de la Sociedad La 
Emulación. Fundada en 1876 por sectores de liberales masones, esta Sociedád 
tomó en 1878 la decisión de fundar un liceo de niñas, con el nombre de Ctilegio 
Hidalgo. Poco después, Cantan se vio envuelto en un grave confllcto, producto 
de profundas dlferenclas entre, por una parte, qUlenes impulsaban la educación 
rellgiosa no confesional -Cantan y la directora del liceo-, y por otra, 
quienes pensaban que la educación rellgiosa era un asunto estrlctamente 
familiar: Carlos Peón Machado, miembro de la Sociedad y líder de la corriente 
del liberalismo peoncista "jacobino", quien recibió el apoyo de los directivos 
de El Conservatorio, sociedad que habia cedido el local al liceo. El conflicto 
lniclado en diciembre de 1878 -y que derlvó incluso en la intervención de la 
fuerza publica-, finalizó varios meses más tarde.'~ 

El lQ de enero de 1879, Rodulfo G. Cantan anunció la suspenslÓn temporal de 
sus tareas periodisticas -y por tanto de La Ley de Amor- debido al recargo de 
trabajo, la necesldad de atender otros compromisos postergados, el mal estado 
de su salud y las "mil contrariedades, mil pruebas angustiosas [que) han 
contristado nuestros ánimosll. 26A 

,,. La Ley de Amor, Mérida, 23/11/1877 , 167. 

,.. La Ley de Amor, Mérida, 19/5/1878, 80. 

260 La Ley de Amor, Mérida, 19/5/1878, 77-80; lQ/6/1878, 87. 

26. La Ley de Amor, Mérlda, lQI7/1878, 104. 

.. 2 La Ley de Amor, Ménda, lQ/8/1878, 113-115. 

,., Menéndez, oo· c i t. , 60, 62-64, 149. 

2 .. La Ley de Amor, Mérida, lQ/l/1879, 185-186, 192. 
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Las dlferenclas entre el sector encabezado por Canton y el dirlgldo por Carlos 
Peón, se manlfestaron luego en el seno de la masonerla, entre la Logia 
Orlen tal -lntegrada por Carlos Peón y los más lmportantes dlrlgentes del 
llberallsmo Jacoblno- y la Logia Vlctor Hugo, con Rodulfo G. Canton y sus 
hermanos, entre otros.'·' Probablemente una de las diferencias fundamentales 
de ambas loglas fue su poslción doctrlnarla ante la cuestión religlosa. En 
1885, La Orlental modiflCó el articulo 1 de su Constitución, declarando que en 
las escuelas debla presclndlrse de enseñar los dogmas de la creencia en Dios y 
la lnmortalldad del alma.'" Quizás ésto ayude a expllcar el posterior apoyo 
que Canton y sus hermanos dieron en 1897 al candldato porfirista, general 
Franclsco Canton, de tendencla clerlcal conservadora, para asl derrlbar el 
goblerno de Carlos Peón.'·' En 1888, el LlC. Rodulfo G. Canton fue lncluldo 
en una llsta de esplritlstas importantes de MéxlCO; se lnformó que, además de 
abogado y "11 terato", era conceSlOnariO del ferrocarril de Mérlda .'" 

Tanto en el Estado de Campeche como en el de Tabasco, destacó la presenCla de 
Manuel Foucher. En 1864, se encontraba en Vlllahermosa, Tabasco. Debido a sus 
slmpatlas por el Imperlo, se VlO obllgado a abandonar la ciudad Junto con las 
fuerzas prolmperlallstas que, después de haber logrado su captura en 1863, no 
pudleron reslstlr la contraofensiva de las tropas republlcanas.'~ Años más 
tarde, estaba radlcado en la Isla del Carmen, Campeche, en donde propagó la 
doctrIna espirIta y en cuyo puerto y cIudad establecló a principios de 1876 el 
Circulo La Fraternldad. A flneS de dIcIembre de 1876, en una ceremonla de 
dlstrlbucIÓn de premlos organizada por los esplrltas del Carmen, La Laguna, 
leyó un dlscurso relativo a la doctrlna. En el transcurso de 1877, escrlbló 
varIOS artlculos que fueron publlcados en El PensamIento, publlcación masónIca 
de Mérlda. En febrero de 1878 se encontraba en la capItal de Tabasco y, según 
un espirIta de esa cIudad, estaba pensando en fiJar alll su residencla. En 
agosto de 1878 fue uno de los oradores en los funerales de José Trinldad 
Flores, espirIta de San Juan BautIsta de Tabasco. A fInes de 1878, 
probablemente en septiembre, fundó en esa cludad Lumen, "perlódlco dedlcado al 
progreso bajo todas sus formas y manifestaclones", del cual fue edltor 
responsable. Aunque aparentemente no era un publicacIón dedicada 

, •• Menéndez, op. CIt., 98, 102-103, 142-143, 410. De todos los hermanos 
Canton, qUIen ocupó los más altos cargos dentro de la masonerla fue Ermllo G. 
Cantono Masón Grado 33 del RItO Escocés -Rodulfo era grado 30-, en 1883 era 
Gran Maestro de la Gran Logla Independlente del Valle de MéxICO y editor 
propletarlo del Boletln Masónico, órgano del Gran Oriente del Rlto Escocés. 
Fundada la Gran Dieta 51mbólica, asumió un férreo control sobre ella -desde 
dIferentes cargos-, conservando la dlrecclón del 801etln Masónlco como órgano 
rl • .¡ n""vo organismo. Murió en 1898. Mateos, op. cit., 350-351, 376. Menéndez, 
op. Clt., 102. Davis, op. cit., 6, 11-14, 280. 

Menéndez, op. CIt., 108-109. 

2.7 Menéndez, Oo. cit., 98, 102-103, 169. 

,~ Revue Splrlte, Parls, octubre 1888, nQ 20, 635-636. 

Torruco, oo. Clt., 105. 
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exclusivamente a la dlfusión del espiritismo, le dio amplia cobertura en sus 
columnas. vo En mayo de 1880, en su calidad de presidente del Congreso, 
asumió como gobernador interlno del Estado de Tabasco. En noviembre de 1880, 
Francisco de Lanz y Manuel Foucher fueron elegidos gobernador y 
vicegobernador, respectivamente, para el periodo constitucional 1881-1884, 
cargos que asumleron el 1Q/1/1881. Poco después, el 18/3/1881, Francisco de 
Lanz murIó intoxicado, 10 que generó sospechas de asesinato. Ese mismo dia, 
Foucher asumió como gobernador. En el verano de 1882, declinó aceptar el duelo 
al que lo retó un redactor de periódico. Fue asesinado meses más tarde, el 
2/11/f882, Dia de los Fieles Difuntos, en una emboscada. m 

En la Ciudad de México, en tanto, Jesús Cebal10s Dosamantes -el hermano menor 
de Ignaclo-, lnlció a fines de la década de 1880, la publlcación de una serie 
de obras que lo lleyarian a enfrentarse a los defensores de la doctrina 
espirita. Aparentemente fue en 1888, cuando publicó El Perfeccionismo 
absoluto. Bases fundamentales de un nuevo Sistema filosófico. Criticado por el 
escritor español Juan Valera y por el espirita Joaquin Calero, publicó en 1889 
un libro de réplica, Fariseos y Saduceos modernos (Misticos y materiallstas), 
uno de cuyos capitulos dedlcó a su "distinguido amlgo y hermano en ideas", el 
Ingeniero Francisco Sosa y Ayila.''' En nOYlembre de 1889, La Ilus!!ración 
Espirita publicó un articulo de Ceballos dlrigido -en forma de carta- a Carlos 
Paz Soldán, director del perlódico peruano El Sol, quien le habia remitido su 
llbro Estudios esplrltistas. En ese articulo, Ceballos hizo ver la necesldad 
de enfrentar con decislón a los malos espiritus que hacian que los circulos 
esplrltlstas domlnados por mistlcoS de moral mojigata y metafisicos de 
raclocinlO prejuiclado sucumbieran ante la bestia apocaliptlca del papado.·n 

En el siguiente número de diciembre, publicó "A· los enemlgos de nuestras 
doctrinas", contra católicos y materialistas.''' A fines de 1889, su decisión 
de fundar una nueva publicaclón generó el rechazo de La Ilustraclón Espirita 
debido a que, según declaró Refugio l. González en enero de 1890, "temo mucho 
que en el ejerclclo y desarrollo de los principios que constituyen el programa 
de La Ilustración Perfeccionista desde sus primeros pasos se vea atacado en 
alguna de sus bases nuestro credo filosófico-religioso U

, augurando una "lucha" 
entre ambas Ilustraciones, IIcuyos frutos serán amargos y contraproducentes!!. 
Agregó que Ceballos Dosamantes pretendia convertirse en "jefe de una nueva 
escuela".'" Ignoramos la fecha en que comenzó a publicarse La Ilustración 
Perfeccionista. En todo caso, en su número del lQ/4/1890 lanzó un reto a la 
prensa católica, con motivo de la Enciclica de León XIII, lo que mereció el 

'70 La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1876, 64; 15/5/1876, 79; 28/2/1877, 32; 
IQI7/1877, 104; 24/2/1878, 30-31; 21/9/1878, 143; 9/10/1878, 150-151, 152. 

271 Tarruco, oo. cit., 115, 121. lella, oo. cit., 104-105. 

272 Valverde Téllez, oo. cit., 1,474-475 . 

• n La Ilustración Espirita, MéKico, IQ/ll/1889, 215-219. 

.70 La Ilustración Espirita, MéKico, lQ/12/1889, 242-246. 

La Ilustración Espirita, MéKico, lQ/l/1890, 288. 



376 

apoyo de La Ilustraclón Espirita.'" Un articulo de Ceballos fue publicado en 
La Ilustración Espirlta en abril de 1891: "Génesis del alma y su 
desenvolvimlento"."" No volvemos a tener noticlas suyas hasta flnes de 1894, 
cuando su articulo "El Espirltu de Verdad prometldo por Jesucristo", fue 
publlcado en La Sombra de Hidalgo.,n Tres años más tarde, publicó Ciencla y 
Religlón del porvenlr. Solución a los grandes problemas (MéxlCO, 1897), obra 
que formaba parte de un "sistema dosamántlco ll

.27" Seguramente, ya por 
entonces se encontraba constltuido el grupo de seguidores que más tarde se 
proclamarian "dlscipulos" de Jesús Ceballos Dosamantes y su "fi10sofia 
dosamántlca". 2tO 

Un muy dlstlnto papel jugó HlpólltO Salazar Arcadla, uno de los princlpales 
exponentes en MéxlCO del esplrltlsmo fenoménlco y terapéutlcO. Estaba casado 
con Mlcaela Guzmán y era padre de Lucrecla, HlpólltO, Franclsco, Slmón y 
Slmona. Tanto Slmón como Franclsco fallecieron a corta edad; el prlmero, con 
fecha 12/12/1893. al Al parecer, hubo una época en que Hipóllto Salazar se 
dedicó a los negoclos lnmobillarlos. A flnes de 1887, ya no se ocupaba de 
ellos.~ Era propletarlo de un ampllo salón en donde se reallzaban las 
seSlones del Circulo Mlguel Hldalgo, que él mlsmo presidia. El salón estaba 
ubicado en el Callejón de Groso número 9. La famllla Salazar residia en los 
altos.~ El circulo habia sldo fundado por un grupo de espirltlstas en 
octubre de 1887, en la Plazuela del Carmen núm. 3. A partir de octubre de 
1888, el circulo comenzó a ser dlrigldo por HlpólltO Salazar.~ En todo 
caso, sabemos que ya en 1887 Salazar dirlgia seSlones de esplritlsmo. En ese 
mismo año, realIZó una curación magnétIca, la primera efectuada por Salazar de 
que tenemos notlcla. a • A partir de 1889 o 1890, Salazar comenzó los trabajos 
tendlentes a obtener fenómenos fisicos, Sln resultados.~ HaCla el mes de 

27. La Ilustración ESPirIta, Méxlco, lQ/5/1890, 27. 

2n La Ilustración Espirita, MéxlCO, 10/4/1891, 357-360. 

21. La Sombra de Hidalgo, México, 30/9/1894, 3-4; 7/10/1894, 2-3. 

Val verde Téllez, oo. Clt., 1, 475-476. 

280 Véase el Epilogo. 

31 La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 19/8/1894, 2-3; 26/8/1894, 2-3; 20/1/1895, 3; 
2/6/1895, 2-3. 

La bombra de Hldalgo, México, 19/8/1894, 1-2. 

~ La Ilustraclón Esplrlta, MéxlCO, 10/7/1890, 85-88. La Sombra de Hldalgo, 
Méxlco, 15/7/1894, 1. 

~ HelIos, MéXICO, JunIO 1913, 305. 

3' La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 19/8/1894, 1-2. 

La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 19/8/1894, 2-3. 
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febrero de 1890, su salón recibió la visita del medium norteamericano 
Lacrolx, quien provoco algunos fenómenos, descubrió un nuevo medium 
enseñó a utillzar la música en sus sesiones.~ 

377 

Henry 
y les 

A fines de 1891 o principios de 1892, Salazar comenzó a asistir a la casa de 
la familia Parra, por invitación de Adela Parra, hermana del Dr. Porfirio 
Parra. Intrigados por el origen de los fenómenos que presenciaban, ella, su 
madre y hermanos deseaban saber acerca del espiritismo. A partir de entonces, 
Salazar dirigió sus sesiones, las que se realizaron diariamente hasta 
principios de 1893, aproximadamente. En una ocasión, el 5/11/1892, participó 
tan sólo como magnetizador. Se trataba de una seSión de demostración 
organizada para los periodistas en casa de la familia Parra, la que fue 
dirigida por el diputado Magln Lláven.~ Todo indica que Salazar también 
participó o estuvo al menos presente en algunas de las sesiones de 
experimentación organizadas por el Dr. Parra~ y también en las que 
efectuaba el Dr. Alfonso Herrera.~ 

En noviembre de 1893, después de aSistir a una sesión de efectos flsicos en 
Cuautla, Morelos, HlpólltO Salazar propuso a los asistentes la constitución 
formal de un circulo, el que pasó a llamarse Circulo Cristiano Espirita Benito 
Juárez."" El 4/8/1894, los miembros del Circulo Espirita Humlldad y Caridad, 
de Yautepec de Zaragoza, Morelos -vinculados familiarmente con el anterior 
clrculo-, le remitieron una copia del acta de una de sus sesiones.~ 

Fue editor del semanariO espirita La Sombra de Hidalgo, desde su primer número 
del 15/7/1894, hasta que dejó de publicarse en noviembre de 1895.~ la 
imprenta en donde se publicaba este periódico estaba ubicada -al menos para 
efectos legales- en el domicilio particular de Salazar, Callejón de Groso núm 
9. Aunque no estaba indicado en la portada, el periódico era órgano del 
Circulo Cristiano-Espirita Miguel Hidalgo y Costilla.~ 

En las sesiones del Circulo Miguel Hidalgo, siempre actuó como director y 
magnetizador. Trabajaba especialmente con el medium Rafael Hernández Ortiz y a 

207 La Ilustración Espirita, México, lQ/311890, 347; lQ17/1890, 85-88. 

-La Sombra de Hidalgo, México, 2917/1894, 2-4; 19/8/1894, 2-3; 2/9/1894, 3. 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 23/9/1894, 3-4. 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 7/10/1894, 1-2. 

"'" La Sombra de Hidalgo, México, 1517/1894, 3-4. 

.., La Sombra de Hidalgo, México, 26/8/1894, 3. 

"'" Helios, MéXiCO, junio 1913, 305. 

"". La Sombra de Hidalgo, México, 23/9/1894, 1. 
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las sesiones acostumbraban aSistir tanto su esposa como hlJOS.~' Aunque sus 
facultades principales eran las de magnetizador, Salazar también era medium, 
probablemente escribiente. Tenemos noticias de dos comunicaciones recibidas 
por él, una de ellas el 2/10/1890; ambas fueron publlcadas.~· Sobre sus 
múltiples curaCiones magnéticas -algunas de ellas efectuadas en el salón, 
otras en los domicilios de sus pacientes, siempre en forma gratuita-, 
disponemos de Interesante Información sobre los diferentes procedimientos 
magnéticos por él utlilzados. 207 Fue autor de un estudio acerca de "El 
Antiguo y Nuevo Testamento", publicado en los cinco primeros números de La 
Sombra de Hidalgo""" y de "Los Sacramentos de la Iglesia Romana", que 
aparecIó en el mismo perlódlco.~ Hipóllto Salazar falleció el 
13/11/1895. 300 

4. Directores y editores de periódicos 

El principal promotor de la prensa espiritista en MéXICO fue el general 
Refugio l. González. Entre diCiembre de 1868 y noviembre de 1869, con el 
esfuerzo de variOS circulos de GuadalaJara, sostuvo la publicaCión de La 
IlustraCión Espirita en su 1ª época, de la que fue director fundador.~' En 
febrero de 1872, RefugiO l. González reiniCIÓ en México la publicaCión de la 
tercera época de La Ilustración Espirita. Fue su director, editor responsable 

~. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 5/8/1894, 3; 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 
14/10/1894, 3-4; 21/10/1894, 3-4; 11/11/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4; 9/12/1894, 
2-4; 16/12/1894, 3; 30/12/1894, 2-3; 6/1/1895, 3-4; 20/1/1895, 3; 3/2/1895, 2-
3; 10/3/1895, 3-4; 31/3/1895, 4; 28/4/1895, 2-3; 5/5/1895, 2-3; 12/5/1895, 2; 
26/5/1895, 2-3; 2/6/1895, 2-3, 4; 9/6/1895, 2-3; 16/6/1895, 2-3; 21/7/1895, 2, 
4; 2817/1895, 2-4; 4/8/1895, 2-3; 18/8/1895, 3; 15/9/1895, 2-3. 

~. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 28/10/1894, 2; 2/12/1894, 3. 

~7 La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 19/7/1892, 74-75. 
MéXICO, 2917/1894, 1; 19/8/1894, 1-2, 2-3; 26/8/1894, 
11/11/1894, 1-2; 13/1/1895, 1-3; 25/8/1895, 2. 

La Sombra de Hidalgo, 
2-3; 4/11/1894, 2-4; 

... La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 1517/1894, 1-2; 2217/1894, 1-2; 2917/1894, 2; 
5/R/1894¡ 2-3; 12/8/1894, 2-3. 

2ft la Sombra de HIdalgo, México, 6/1/1895, 1-2; 27/1/1895, 1-2; 10/2/1895, 1-
2; 17/2/1895, 1-2; 3/3/1895, 1-2; 10/3/1895, 1-2. 

300 El Siglo Espirita, MéXICO, 20/11/1907, 509-510. Helios, México, Junio 1913, 
305. 

30. La Luz en MéXICO, MéXICO, 23/1/1873, l. La ilustraCión Espirita, MéXICO, 
lQI7/1tl92, 84. 
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y redactor hasta 1879,~2 En noviembre de 1888, recuperado económicamente, 
continuó con la publicación de La Ilustración Espirita en su cuarta época, en 
calidad de director propietario y redactor,~ En esta empresa perlodistica 
contó con la colaboración de Alphonse Denné, comO director y único redactor de 
La Ilustración Espirita en su segunda época (Guanajuato, mayo 1870-mayo de 
1871;~ de Benigno Sánchez y S. Serrano, editores responsables de la primera 
y segunda épocas, respectivamente;~' y de Gregorio Cortés, como 
administrador durante los primeros meses de la tercera época.~ Enfermo 
gravemente, en junio de 1892 deJó a cargo de sus negocios a su hijo Moisés R. 
González,~' quien se convirtió a su muerte en director propietario y editor 
de La Ilustración Espirita, quinta época. 

Otros directores de periódicos fueron Rodulfo G. Canton, administrador, editor 
responsable y redactor de La Ley de Amor de Mérida, entre enero de 1876 y 
enero de 1879; Modesto S. González, director en 1889 de El Lares, de 
Mazatlán;~ Manuel González, aparentemente director de El Precursor de 
Ma'zatlán a fines de 1890;309 Jesús Ceballos Dosamantes, director fundador, a 
principios de 1890, de La Ilustración Perfeccionista de Mé.i~o;'~ e Hipólito 
Salazar Arcadia, director y editor de La Sombra de Hidalgo de México, entre 
julio de 1894 y noviembre de 1895.'" 

5. Redactores 

Entre los redactores de la prensa 
joven Santiago Sierra sobresale por 
de él se dijo: "fue primero poeta 

espiritlsta- y mexicana en general-, el 
su prominencia intelectual. En su época, 

y luego estudió gramática; fue primero 

~2 Aunque no quedó 
época, las cartas 
González. 

constancia expresa de su calidad 
dirigidas al director eran de 

como director en ésta 
hecho respondidas por 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/2/1889, 312; lQ/3/1889, 348. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1892, 84. 

~. La Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/12/1868-30/11/1869. La Ilustración 
Espirita, GuanaJuato, 22/5/1870-15/5/1871. 

,o. La Ilustración Espirita, MéxICO, 15/811872, 109. 

~, La Ilustración Espirita, México, IQI711892, 81. 

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/I0/1889, 192. 

, .. La Ilustración Espirita, México, IQ/12/1890, 256. 

,"o La Ilustración Espirita, México, IQ/1I1890, 288; IQ/5/1890, 27. 

m La Sombra de Hidalgo, México, 15/7/1894-15/9/1895. Helios, México, junio 
1913, 305. 
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astrónomo y en seguIda aprendió matemátIcas; habló francés e Inglés y después 
conOCIÓ el castellano; fue escéptIco y concluyó por idealista; fue lIbre 
pensador y se ha convertIdo en fanátICO •.• espIrItIsta [ ••• J, cree en la 
superiorIdad del espi rI tu".lI2 Santiago SIerra fue redactor de La Ilustración 
Espirita de MéxIco entre 1872 y 1877. En los primeros meses, utilizó el 
pseudónlmo de Eleutheros; a partIr del número del 19/12/1872, comenzó a fIrmar 
con su nombre. Destacó por sus ensayos y articulos de fondo y sobre todo como 
polemIsta. Fue propIetarIo de la Imprenta en donde se publicó este perIódico 
durante 1877. Colaboró, además, en La Luz en MéXICO de MéXICO, con dos ensayos 
filosófICOS publicados a fines de 1872.'13 TambIén expuso la doctrIna 
espirIta en articulos publIcados en otros periódICOS, como El SIglo XIX'" y 
prinCIpalmente en El FederalIsta.'" Tuvo una brillante partiCIpaCIón en los 
debates del LIceo HIdalgo, efectuados los dias 5, 12, 19 Y 26 de abril de 
1875."· En JunIO de 1877 comenzó a publlcarse en la CIudad de México El 
Mundo Clentiflco y LIterario, del cual era director Santiago Sierra. m En 
ese año, publICó tambIén La Epoca de México."· En 1878, se deSVInculó de La 
IlustraCIón EspirIta. PartICIpó junto a su hermano Justo en la fundaCIón de La 
LIbertad. En JulIO de ese año, se vio IndIrectamente Involucrado en una 
polémica sostenida por algunos redactores de La Libertad en contra del 
espiritIsmo. DebIdo a que Santiago Sierra formaba parte del cuerpo de 
redacclón de ese perlódlco (como correspondlente), algunos espiritIstas 
creyeron en un prInCIpIo que habia renegado de sus creenCIas. En dICIembre, 
SIn embargo, La IlustraCIón Informó que el "hermano" SantIago Sierra, por 
entonces ausente del pais, habia hecho saber a La LIbertad su deseo de que se 
borrase su nombre del cuerpo de redactores. En enero de 1879, La IlustraCIón 
publiCó un largo articulo de Sierra, tItulado "El campo enemIgo", fechado en 
SantIago de ChIle, el 4/10/1878, y en donde hacia referenCIa a un 
"gacetIllero", aludIendo a Francisco G. Cosmes y sus ataques al eSpIritismo 

'12 El Federallsta, MéXiCO, 12/8/1874, 1. CItado por Tortolero, op. Clt, 66. 

313 "DIOS", 

23/10/1872, 
3. 

La Luz en MéXiCO, MéXiCO, 23/9/1872, 1-3; 8/10/1872, 1-3; 
1-4. "Eternidad de DIOS", La Luz en MéXICO, MéXiCO, 8/11/1872, 1-

"4 En octubre de 1873, por ejemplo. La ilustraCIón Espirita, MéXiCO, 
8/11/1873, 353-354. 

31!l Fue colaborador de este perIódICO a 
FederalIsta, MéXICO, 12/8/1874; 24/9/1874; 
2/6/1875; 15/7/1875; 12/2/1876. 

parti r de 
28/411875; 

... La ilustraCIón EspirIta, MéXICO, 19/5/1875, 147-160 • 

agosto de 1874. ~ 
12/5/1875; 26/5/1875; 

.. 7 Continuó publIcándose durante 1878. La Ley de Amor, Mérida, 16/6/1877, 95-
96. Tortolero, op. cit., 67 • 

.. s Este perIódICO se encuentra en la Hemeroteca del ArchIVO General de la 
Naclón. 
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publicados en La Libertad el 13 de julio de ese año ... • Santiago Sierra 
falleció en 1880, herido de muerte en un duelo que sostuvo con Ireneo Paz, con 
motivo de las elecciones presidenciales de ese año.~ 

Juan N. Cordero colaboró activamente en La Ilustración Espirita entre 1875 y 
1877; fue redactor en 1878 y 1879. Como tal, participó a fines de 1878 en la 
polémica en contra de La Libertad. Se distinguió por sus ensayos y articulos 
de fondo. Tuvo una destacada participación en los debates del Liceo Hidalgo, 
los dias 5, 12 Y 26 de abril de 1875. n • Se incorporó a la polémica entablada 
entre Francisco G. Cosmes y Telésforo Garcia de La Libertad y el Dr. Puron de 
El Combate a mediados de 1878.'~ En una época no determinada, posiblemente 
la década de 1880, se fue alejando del movimiento espiritista. Publicó varias 
obras que refleJan sus nuevas intereses. ln 

Joaquln Calero fue colaborador permanente de La Ilustración Espirita durante 
1875 y 1876. Entre 1877 y 1879, se desempeñó como redactor (aunque en 1878 
publicó Sólo un articulo). Destacó como polemista. Participó en los debates 
del l1ceo Hidalgo el 19/4/1875. 324 Al reiniciarse la publicación de La 
Ilustración Espirita, continuó como redactor entre 1888 y 1890, destacando 
esta vez por sus artlculos de fondo. ,. 

José B. Aragón fue redactor de La 
1878. Como tal, participó a fines 
Libertad. m 

Ilustración Espirita en los años 
de 1878 en la polémica en contra 

1877 Y 
de La 

Desde España, la poetisa y escritora Amalia Domingo y Soler colaboró 
ocasionalmente con La Ilustración Espirita en los años 1875-1877, con poesias 
y articulos. Su colaboración se hizo permanente en 1878, convirtiéndose en 
redactora a partir de abril de 1879. n • Mantuvo contacto epistolar con la 
redacción de La Ley de Amor de Mérida, periódico del que fue colaboradora a 
partir del número del 23/11/1877 y durante todo 1878.'~ Continuó colaborando 

'" La 1 lustración Espiri tista, Mé.ico, 19110/1878, 303-308; 19112/1878, 381; 
19/1/1879, 1-8. 

,.o Diccionario Porrúa, 1976, 4ª edición. 

,u La Ilustración Espirita, México, 19/5/1875, 147-160. 

,~ La Ilustración Espirita, Mé.ico, 19/9/1878, 275-276, 284; 19/10/1878, 303-
308. 

'23 Val verde Téllez, 0p. ci t. , 1 , 480-485. 

'2' La Ilustración Espirita, México, 19/511875, 147-160. 

n. La IlustraciÓn Espirita, México, 19/9/1878, 274-276; 19110/1878, 303-308. 

326 La Ilustración Espirita, México, 19/4/1879, 126. 

= La Ley de Amor, Mérida, 22/8/1877 , 128; 23/11/1877, 161-162. 
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con La Ilustración EspirIta entre 1888 y dIcIembre de 1893. 

Magin Lláven fue redactor de La IlustracIón EspirIta entre 1888 y 1890, 
hacIéndose su partIcIpación ocasIonal en 1891. Destacó como polemIsta baJo el 
pseudónimo de WIlllam. 

FélI' M. Alvarez fue redactor de La Ilustración EspirIta, con el pseudónlmo de 
Juan Huss, entre 1890 y 1891, Y en forma aIslada en 1893, con colaboracIones 
en enero y mayo de ese año. Se dIstInguIó como polemista. Bajo su propIO 
nombre, dos articulas fueron publicados en La IlustracIón EspirIta en enero y 
febrero de 1892. 

MIguel Maraver Agullar era redactor del perIódIco espirIta 
Oa.aca a prIncIpIos de 1889.,a Colaboró en La IlustracIón 
pseudónlmo de Revaram, entre enero y mayo de 1889. Se 
colaboraCIones entre novIembre de 1889 y agosto de 1892. 
estudIoS biblICOS. 

La Esperanza de 
Espirita, con el 
reInlCIaron sus 
Destacó por sus 

La escrItora Laureana Wrlght de Klelnhans fue una Importante colaboradora -
caSI con segurIdad redactora- de La IlustracIón EspirIta entre 1888 y mayo de 
1890; reInICIó en septIembre de 1891 hasta dICIembre de 1892; nuevos articulas 
y poemas fueron publIcados en enero, agosto y octubre de 1893. 

FranCISCO de P. Urgell colaboró con La IlustraCIón EspirIta a partIr de los 
dos últImos meses de 1878, publicando dos articulas y una poesia. En enero de 
1879, aparece formando parte de la redaCCIón; en mayo publICÓ una segunda 
poesia. La Impresión de tres obras suyas quedó paralizada al cerrar el 
perIódICO a medIados de 1879.'~ 

Exqulrens fue tambIén 
fIrma aparece en los 
1892. 

uno de los redactores de La Ilustración EspirIta. Su 
números de Julio, agosto y noviembre de 1891, y Julio de 

Con respecto a otros perIódICOS, no es mucho lo que sabemos sobre sus cuerpos 
de redaCCIón. M. l. era redactor de La DIscusión de GuadalaJara,~ mientras 
que Juan Juanola lo era del Boletin del Circulo Paz y Progreso, de 
Orlzaba. llI Su articulo "No hay deuda que no se pague", fechado en Orlzaba en 
octubre de 1893, y escrito en respuesta a un redactor del perIódICO 
protestante El Abogado CrIstIano Ilustrado, fue publicado en La IlustraCIón 

328 La IlustraCIón Espirlta, Mé)ClCO, 19/4/1889, 366-370 Y 381. 

... La IlustraCIón EspirIta, Mé.,co, 10/11/1878, 329-331; 10/12/1878, 364-367, 
370-371; 10/1/1879, 30-31; 10/5/1879, 153-154; 10/11/1888,222; 101711889,67-
70. 

La IlustraCIón EspirIta, Mé.,CO, 10/12/1877, 377. 

Di La IlustraCión Espirlta, MéKICO, 19/11/1888, 223. 
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ESDlrlta.~ La Sombra de Hidalgo de MéxICO, 
Salazar, contaba con la colaboración de 
fundadores;~ fue autor de variOs artlculos~ 

en tanto, además de Hipólito 
Daniel Ruiz, uno de sus 

Una lista de otros colaboradores de la prensa espiritista se encuentra en el 
Anexo IV. 

6. Traductores 

Aunque en las élites culturales mexicanas no era raro el conoclmlento-e 
incluso el perfecto dominlo- del francés, permitiéndoles una gran afinidad con 
la literatura escrita en ese idioma, los traductores desempeñaron un muy 
importante papel en la difusión de la cultura europea en los sectores menos 
familiarizados tanto con el francés, como con el Inglés. 

Fue en Guadalajara, hacia 1869, en donde se hicieron las primeras traducciones 
al castellano de obras espiritistas: ~Qué es el Espiritismo', El Espiritismo 
en su más simple expresión y Caracteres de la Revelación Espirita, todas de 
Allan Kardec. Desconocemos, sin embargo, quién o quiénes fueron los 
traductores. No podemos descartar que Refugio l. González hubiera sido uno de 
ellos.l3~ 

Entre los primeros traductores al castellano de obras espiritistas se 
encontraba Alphonse Denné, quien tradujo El Libro de los Esplritus de Allan 
Kardec, cuya primera edición mexicana fue publicada en 1871, en 
Guanajuato.""" Eleutheros (Santiago Sierra) tradujo el capitulo "Uranografía 
General" de El Génesis. los Milagros y las Predicciones según el Espiritismo, 
el que fue publicado en La Ilustración Espirita de México, entre marzo y julio 
de 1872.~ En 1873, Santiago Sierra, por encargo de El Siglo XIX, tradujo 
Relatos del Infinito, obra espirita de Camille Flammarion que acabó siendo 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/12/1893, 343-350. 

~ La Sombra de Hidalgo, México, 14/7/1895, 3-4. 

... "El pOder de la fe", La Sombra de 
Juárez!", La Sombra de Hidalgo, México, 
Sombra de Hidalgo, México, 21/7/1895, 4; 
México, 28/7/1895, 1; "Persecución al 
México, 4/8/1895, 2. 

Hidalgo, México, 4/11/1894, 2-4; "iA 
1417/1895, 3-4; "Ya era tiempo", k!. 

"Un Recuerdo", La Sombra de Hidalgo, 
fanatismo", La Sombra de Hidalgo, 

~, Sociedad Espirita Central al Vizconde de Torres Solanot, Presidente de la 
Sociedad Espirita Española, 15/1/1873. La Luz en México, México, 23/1/1873, 1. 

,:16 La Ilustración Espirita, México, 19/1/1878, 30; 1917/1892, 84. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/3/1872, 11-12; 15/3/1872, 
19/4/1872, 30-31; 15/4/1872, 37-38; 19/5/1872, 44-45; 15/5/1872, 
19/6/1872, 63-65; 15/6/1872, 71-72; 19/7/1872, 79-81; (15/7/1872, 97 y 

19-20; 
58-60; 

ss-.l. 
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publicada como llbro.~ Ya en mayo de 1872, Refugio l. González tenia lista 
la tradUCCión de El EvangeliO según el Espiritismo de Allan Kardec.~ Al año 
sigUiente, se publiCÓ La Pluralidad de las EXistencias del Alma (México, 
1873), escrita en francés por Andrés Pezzanl y traducida para "El Eco de Ambos 
Mundos por el mismo RefugiO l. González.~ Aparentemente, una de sus 
actiVidades era la tradUCCión por encargo. Ese mismo año, se publiCó la Gula 
práctica del cultiVO del algodón (MéXICO, 1873), de Adlren Slcard, publicado 
originalmente en francés (Parls, 1866) y que Refugio l. González tradujo para 
El Siglo XIX. M

' En 1876, hiZO dos tradUCCiones de la Revue Splrlte 
especialmente para La IlustraCión Esplrlta. M2 

Según el bibliógrafo Emeterlo Valverde Téllez, el general González también fue 
qUien tradUjO El Hipnotismo al alcance de todas las InteligenCias. Su 
historIa. su estado actual, sus aplicaciones y fenómenos, sus ventajas y sus 
peligros, del dr. WIlllam Harveley, un opúsculo publicado en Madrid, en 1888. 
Según su portada, la tradUCCión al castellano era de R. González. M3 TradUjO 
también, para el DiariO del Hogar de Filomena Mata, El Alma y sus 
ManifestaCiones a través de la historia (MéXICO, 1889), escrita en francés por 
Eugenio Bounemere.~ 

HaCia 1888, el Diario del Hogar de Filomena Mata publiCÓ en su folletln la 
novela ocultista Zanonl, la que habla Sido tradUCida del Inglés por Laureana 
Wrlght de Klelnhans ... • En 1889, se publlcó en la Ciudad de MéXiCO, 
Cristianismo y Espiritismo, de León Denls, cuya tradUCCión al castellano, 
Valverde Téllez atribuyó aparentemente a LUIS G. Rubln.~ En los primeros 
meses de 1890 -probablemente marzo-, Laureana Wrlght prometió al medium 
norteamericano Henry Lacrolx, de Visita en la Cd. de México, que traducirla al 
español la última obra de Lacroix, Mes Experiences avec les Esprits. M7 El 
novelista FederiCO Gamboa, en tanto, tradUjO El Espiritismo ante la Ciencia de 
Gabriel Delanne, obra publicada en la Imprenta de Filomena Mata, seguramente 

~ La IlustraCión Espirita, MéXICO, 15/9/1873, 324; 15/12/1873, 389-390. 

u. La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 19/6/1872, 61; 15/8/1873, 301. Valverde 
Téllez, op. CIt., 11,266. 

... Valverde Téllez, op. cit., 11, 267. 

341 La edICIón meXIcana se encuentra en la Blblloteca Nacional de MéxlCO. 

.. 2 La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 19/7/1876, 206-214; 19/9/1876, 275-278. 

343 Valverde Téllez, Oo. Clt., Ir, 267-268. 

~ Valverde Téllez, op. Cit., II, 268 . 

... La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/1/1891, 286. 

M. Valverde Téllez, op. Cit., 11, 270-271, 277-278. 

m La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 19/7/1890, 85-88. 
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en 1891 o principios de 1892.,Q En 1892, se publiCÓ Después de la muerte, de 
León Denis, en cuya portada se indicaba que habia sido traducida del francés 
upar un mexicano"; en la edición de 1906, se informó que el traductor era tl un 
Estadista Mexicano". Se trataba del Ministro de Relaciones, Lic. Ignacio 
Mariscal, quien deseaba mantener el anonimato.~· Algunos años más tarde, 
Mario E. Santa Fe tradujo del francés, Cosas del otro mundo, de Eugenio Nus, 
publicado en la Ciudad de México en 1897.'~ 

Para la prensa espiritista mexicana, fue también importante la traducción de 
los articulos que se publicaban en periódicos europeos. Entre quienes 
colaboraron con este tipO de traducciones, se encontraban el dr. F. A. l.,'" 
Esther Plowes,'" Mr. A. P.,'" Tarsila González,"" M. W.,'''Guadalupe P. 
de León, ,.. J. M. C. , '57 Ange la Lozano de Begov i ch ,". Ange 1 Becerra, , .. 

, .. Valverde Téllez, op. cit., 11, 270. La Ilustración Espirita, México, 
IQ/5/1892, 2-4. 

349 Valverde Téllez, ag. cit., 11, 270. Tortolero, oo. cit., 51, 123, 145, 169. 

,,. Valverde Téllez, op. Cit., 11,270. Garcia Cantú, op. cit., 480. 

'" El dr. F. A. l. tradujo de la Revista Alemana de Meurer un articulo 
publicado originalmente en el Journal of Science sobre experimentos realizados 
en Londres. La traducción, fechada el 15/5/1872, fue publicada, bajo el titulo 
de "La Fuerza Psiquica", en La Ilustración Espirita, México, 15/8/1872, 110-
112. 

". Esther Plowes tradujo para La Ilustración Espirita algunas comunicaciones 
que habian sido publicadas en la Revue Spirite de Paris. La Ilustración 
Espirita, MéxiCO, 15/4/1873, 240-241. 

'" Mr. A. P. tradujo del alemán un articulo titulado "El espiritu golpeador de 
Dibbelsdorf". La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1873, 264-266. 

'04 La srta. Tarsila González tradujo para La Ilustración Espirita algunas 
páginas de Los Cuatro Evangelios de Roustaing y Memorias sobre los Chinos, t. 
XV, del padre Amiot. La Ilustración Espirita, México, IQ/7/1873, 282-283; 
15/7/1873, 291-292; IQ/8/1873, 296-299; 15/8/1873, 305-308. 

'" M. W. colaboró con una traducción en La Luz en México, México, 8/2/1873, 4; 
23/2/1873, 1-2. 

, .. Guadalupe P. de León tradujo desde el francés, para La Ilustración 
Espirita, un articulo y una carta publicados en la Revue Spirite de Paris. La 
Ilustración Espirita, México, IQ/7/18?7, 206-209; IQ/8/1877, 246-250. 

", J. M. C. colaboró con una traducción hecha desde el francés, la que fue 
publicada en La Ilustración Espirita,MéxicCl, HUl/lS78, 18-23. --------
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Florian Patrón~ y Bernardo Alarcón.~' 

7. EscrItores. novelistas y poetas 

Hasta donde sabemos, la primera obra lIterarIa InspIrada en el espIrItIsmo 
escrIta en MéXICO fue MemorIas de un EspIrItIsta <San LUIS Potosi, 1865), de 
Ramón Franclsco Gamarra.~2 

La sigUIente pertenece a Justo SIerra. En su cuento "La novela de un 
colegIal", dedIcado a Al fredo Torroella y publtcado en El MonItor RepublIcano 
entre el 26/4/1868 y el 14/6/1868, SIerra IntrodUjO -aunque breve y 
tangenclalmente- los temas de la pluralIdad de mundos habItadOS, la pluralIdad 
de existencias del alma y la Uvision o presentimiento".~ En un segundo 
cuento, "Nocturno. Leyenda de un muerto", publIcado en El RenaCImIento el 
23/10/1869, escnbló sobre la relaCIón amorosa entre un Joven y el espirltu de 
su amada ya falleclda.~ En ese mIsmo año de 1869, comenzó a ser publIcada, 
en los folletInes qUIncenales de El RenaCImIento, su novela "El ángel del 
porvenir", en donde trató ampltamente el tema de la transmIgración de las 
almas como mediO de purlficación; aunque la obra quedó Inconclusa, luego 
apareCIó en forma de llbro.~· TIempo después, en 1871, en El DomIngo, SIerra 
publtcó "IncógnIta", dedicado a Francisco Villaseñor, cuento que tiene como 
protagonIsta a un doctor que, además de astrólogo y cabalista Interesado en el 
ocultIsmo, es un espIrItIsta que magnetIza mesas, practIca la escrItura 

... Angela Lozano de Begovlch tradUjO para El Universal el articulo "Jurado de 
un aseSIno", publIcado orIgInalmente en un perIódICO Inglés sobre la aparIción 
de un fantasma. La Ilustración EspirIta, MéXICO, lQ/8/1889, 118-122 • 

... Angel Becerra poseia con "bastante perfeCCIón" el inglés y el francés, 
haCIendo largas tradUCCIones de todo cuanto considerara digno de atención en 
el campo espirIta. A medIados de 1890, tradujo para La IlustraCIón un articulo 
que el medlum norteamerIcano Henry Lacroix escribió sobre su vIaje a CIudad de 
MéXICO y que fue publicado orIgInalmente en el perIódICO espirIta The Banner 
of Light de Boston. La Ilustración EspirIta, México, IQ/7/1890, 85-88; 
lQ/6/1891, 64. 

Patrón hacia tradUCCIones 
~1~I~u~s~t~r~a~c~l~o~'n~E~s~p~i~r~l~t~a, MéXICO, IQ/6/1891, 
••• Flonan de 

50. 
inglés para La Ilustración. 

•• , Bernardo Alarcón tradujo una comunicación reCIbida por la medlum Antoinette 
Bourdln, seguramente publicada en la prensa francesa y reprodUCIda en La 
IlustraCIón EspirIta, MéXICO, IQ/9/1893, 259-262. 

.o. Val verde Téllez, Opa ci t. , 11, 526. 

.o' Sierra, Cuentos romántlcos, xv, 29-91. 

,'" SIerra, Cuentos romántlcos, 205-214. Arcea, op. CI t. , 32. ... SIerra, Cuentos romántICOS, Obras Completas, 11, 195-372. KV; 
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mecánIca y se comunIca con los esp1ritus.~ 

Otro autor espiritista fue el poeta José L. Monroy, originario de Guanajuato y 
autor de "Cantos de un Cautivo", poesías que aparecieron en El Fi lopol ita."'" 
Durante 1869, fue colaborador de El Renacimiento.~ Hasta donde sabemos, su 
primer poema espiritista fue "En un panteón", fechado en Guadalajara, el 
11/4/1869 y escrito especialmente para La Ilustración Espírita de esa 
ciudad.~· A fines de 1872, publlCó en La Linterna M~91ca, "Armonias de 
ultra-mundo", una colección de poemas que fue luego publicada como libro. Po 

Aunque José María Vigil se distinguió en la defensa de la espiritualidad y 
trascendencia del alma, con particular énfasis en su autonomía y sobrevivencia 
respecto al cuerpo material, Sólo hemos encontrado un poema en el que hace 
referencia al tema de la preexistencia del alma. Se trata de "Hay más allá", 
fechado el 29/3/1870, en Guadalajara, dedicado a Ignacio Altamirano y 
publicado dos meses más tarde en El Siglo Diez y Nueve. m 

Entre qUienes les siguieron, destacó Pedro Castera, conocido poeta, cuentista 
y novelista. Su primera producción literaria fue "Nubes u

, un cuento de 
temática espiritista que fue publicado en El Domingo de MéXiCO, en su "número 
del 8/9/1872. Similares características tuvo su cuento "Ultratumba", publicado 
en El Federalista. Luego publicó Ensueños (1875), su primer libro de poesías, 
y en 1876 escribe un segundo volumen, "Armonías", que permanecerá inédito 
durante variOS años. En 1877, fue uno de los fundadores del Círculo literario 
Gustavo Adolfo Bécquer, junto a Agustín F. Cuenca, Manuel Gutiérrez Nájera, 
Francisco de P. Urgell, Juan de Dios Peza, Manuel Caballero y Anselmo de la 
Portllla hiJO. En 1878 publicó una poesía dirigida "A los materialistas" en La 
Ilustración Espírita. En 1881 publicó el libro Cuentos Mineros, cuya segunda 
edición apareció bajo el título de Las Minas y los Mineros, en 1882. En este 
mismo año, publicó su obra más conocida, la novela Carmen (1882), la novela 
breve Los Maduros (1882), el libro de poesías Ensueños y Armonías (1882) y el 
libro de cuentos Impresiones y Recuerdos (1882), que incluye, además de 
HUI tratumba" y "Nubes", los cuentos !tUn viaje Celeste" y IIEl Mundo invisible", 
todos de índole espiritista. Años después, aparece Dramas en un corazón (1890) 

~ Sierra, Cuentos románticos, 
Arcea -y antes que ella, 
"Incógnita'l, Sierra tomó como 
c i t., 39. 

xvi, 225-260. Según la investigadora Candelaria 
José Esquivel Pren-, en la elaboración de 
modelo la novela Spirite de Gautier. Arcea, ~ 

,.. La Ilustración Espírita, México, lQ/12/1872, 172. 

~ El Renacimiento. Periódico literario (México. 1869), México, UNAM, 1979. 
Véanse los índices. 

"". La Ilustración Espírita, Guadalajara, 30/4/1869, 79-80. 

PO La Ilustración Espírita, México, IQ/12/1872, 172; IQ/41l873, 229. 

PI El Siglo Diez y Nueve, México, 25/5/1870, 2. Fue reproducido en La-
Ilustración Espírita, México, lQ/9/1876, 269-270. 
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y la novela Querens ( 1890) , ésta últlma centrada en el tema del 
. >72 magnetlsmO. 

Aunque Refugia l. González tenia entre sus aficlones la dramaturgia -fue autor 
del drama teatral "El rlZO y el relicarlo"-, na tenemos información que 
hublera escrlto alga slmllar sobre algún tema esplrltista.~ Santiago 
Sierra, par su parte, cama muchas otras en su época, escribia poesias. En las 
prlmeros años de La Ilustración Espirita, publlCÓ algunas, unas de su autoria, 
otras dlctadas por los espirltus. Entre éstas últimas, se encuentra un poema -
un "cuadra alegórlco"- obtenldo en Mé.,CO en el Circulo de La Luz, en seSlón 
del 15/4/1872, de los Espiritus Protectores. Se publicó como recibida por el 
medlum Eleutheros.~· 

Otros esplritlstas, menos conocidas, pero 19ualmente aficlonados a la poesia, 
tamblén publicaban sus poemas, tanto propios como recibldos. El 13/8/1873, en 
sesión efectuada en un circulo prlvado de Querétaro, el medium J. G. V. 
reclbló una poesia de "Un Espintu Amlgo"."'· A prlnciplos de 1874, Virglnia 
González y Lozano publlCÓ un poema en La Ilustración Espirita.~· Segura
mente en ese mismo año de 1874, el medium A. C. C. (Antonio Cisneros Cámara) 
recIbió espontáneamente el poema "i iHossana!!" en el Centro espirIta 
Merldano. 177 El 2113/1875, en Mé.ico, José M. Castilla Portugal recibió en 
forma espontánea, una poesia dictada por el espiritu de su padre. Meses más 
tarde, en JunIO, publicó su poema "Al materialismo".31O Santiago Villalobos 
Sosa, de Mérida, escrIbIÓ un poema sobre la supervIvencia del alma, la 
reencarnaCIón y la pluralldad de mundos habltados; lo leyó el 3/11/1875, ante 
los restos mortales del Dr. Joaquin Donde Ibarra, que estaban sIendo velados 
en el Instituto Literario del Estado."· Durante 1875 y 1876, la srta. 
HermInIa L. L., medium del Circula Espirita Esperanza, en Teziutlán, Puebla, 

.72 Schneider, oo. cit., 11-30. En Pedro Castera, oo. cit., se pueden encontrar 
los cuentos "Nubes" (86-95), "Ultratumba" (70-80), "Un vtaJe celeste" (96-101) 
Y "El mundo inviSIble" (127-138), además de la novela "Querens" (389-458). En 
cuanto a la poesia publicada en La Ilustración EspirIta de Mé.ico, apareCIÓ en 
el número del 19/9/1878, 276-278. 

". DIcclonarlo Porrúa, 1976, 4ª edición. Humberto MusacchIo, DIccionarIo 
EnCIclopédICO de Mé.,CO. Juan Palomar de MIguel, DiccionarIo de Mé.ico. 

37. La Ilustración Espirita, Mé.ico, 19/5/1872, 46-47. Sobre sus relaClones 
lIterarias con la poetIsa Soledad Manero de Ferrer, de OrIzaba, véase Justo 
SIerra, Obras Completas, XIV, 586. 

>7' La IlustraCIón Espirita, MéKlCO, 15/9/1873, 323. 

~. La Ilustraclón EspirIta, Mé.,CO, lQ/2/1874, 42. 

~ La Ley de Amar, Mérida, lQ/6/1877 (sic), 86-87. 

:mi La Ilustración EspirIta, MéKlCO, lQ/6/1875, 186-187; lQ/10/1875, 299. 

~. La IlustraCIón Espirita, Mé.ico, lQ/2/1876, 55-56. 
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recibió tres poemas del esplritu de Manuel Acuña y otros dos del esplritu de 
Eva Hay.~ Fechada en Salinas del Tapado, el 12/1/1877, y dedicada a Aurelio 
Alvarez y a las "hermanos en creencias", Francisco A. Garcia envió una de sus 
poeslas -de temática espiritista- al Republicano de San Luis Potosi, en donde 
fue publicada. Luego fue reproducida en La Ilustración Esplrita. 3

' A 
principios o mediados de 1877, se recibió en el Circulo Esperanza de 
Teziutlán, Puebla, una serie de dictados en prosa y en verso, de carácter 
moral y filosófico. Fueron reunidos y publicados como colección con el titulo 
de Album de Ultra-tumba.~ Seguramente a principios de 1878, el medium L. R. 
R. recibió medianlmicamente una poesla.~ 

La poetisa y medium Soledad Manero de Ferrer colaboró desde Orizaba en La 
Ilustración Espirita, en donde publicó, además de artlculos y dictados, 
algunas odas durante 1875 y 1878. También publicó varias poeslas en La Nueva 
Era de Veracruz, en 1878.~ Sabemos que la yucateca Catalina Zapata, radicada 
en San Juan Bautista de Tabasco, era una "muy inteligente y conocida 
escri tora", pero desconocemos gran parte de su producci ón 1 i teraria. lO. El 
poeta Diego Bencomo publicó en La Ley de Amor de Mérida, una poesla que 
llevaba ese mismo nombre, "La Ley de Amor", fechada en Mérida, en enero de 
1876. Ya enfermo de gravedad, escribió el soneto "El Espirita MoribUndo", 

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/l/1876, 11-12; 
lQ/I/1877, 10-11; IQ/2/1877, 42; lQ/4/1877, 101-102; 
lQ/8/1877, 232; lQ/l0/1877, 313-314. 

,.. La Ilustración Espirita, México, IQ/4/1877, 102-103. 

lQ/9/1876, 264-265; 
lQ/5/1877, 131-133; 

382 La Ilustración Espirita, MéxiCO, lQ/8/1877, 253-254. La Ley de Amor, 
Mérida, 24/9/1877, 144; 23/11/1877, 167. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1878, 102-103. 

,.. La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1875, 146-147; lQI7/1875, 215-216; 
IQI7/1878, 209-210. La Ley de Amor, Mérida, 30/1/1878, 12; 2/3/1878, 38; 
16/3/1878, 47. Aparentemente mantuvo una relación de amistad con Santiago 
Sierra, quien le dedicó unos párrafos en su correspondencia con Justo Sierra. 
En una carta fechada en Veracruz, el 23/1/1869, Santiago le avisó a su hermano 
que Soledad Manero seria quizás uno de los redactores de La Guirnalda y que 
esperaba que también colaborara en El Renacimiento. La llamó "una Coronado 
mexicana!!, agregando: "y cuando te digo una Corona.do, es por no decirte más: .. 
Es sublimemente divina en sus poeslas. Te adjunto una muestra que te 
encantará; pero no la publiquen hasta mi aviso, porque el archi-bestia de su 
marido, Chucho Ferrer, es un ••. sátrapa turbulento" (Sierra, Obras Completas; 
XIV, 586). Soledad Manero fue, en efecto, una activa colaboradora de El 
Renacimiento durante 1869 (El Renacimiento. Periódico literario (México. 
1869), México, UNAM, 1979; véanse los Indices). 

30 La Ley de Amor, Mérida, lQ/6/1876, 87. Catalina Zapata y Zavala se inició 
en la literatura en Yucatán, con una pequeña novela romántica de 45 páginas, 
Delia y Elvira, que fue publicada en 1864 bajo el pseudónimo de Quintilianar. 
Le siguió otra novela, Amor y celos, en 1868. Iguiniz, op. cit., 398-399. 
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fechado en Campeche, el 15/10/1878; aparecló en La Ley de Amor. Su poema 
"Confidenclas con la muerte" fue publ icado en forma póstuma por sus 
amigos.~ Desde mediados de 1877, el poeta cubano Rodolfo Menéndez de la 
Peña colaboró en La Ley de Amor de Mérida, enviando desde Izamal varios poemas 
lnéditos de indole cristiano, que llevaban el titulo de "Mesiánicas". Nuevas 
poesias fueron publlcadas durante 1878. En este mlsmo año colaboró tamblén en 
La IlustraclÓn Espirita de México, publicando varias poemas, entre ellos, 
"Uránlca", de temática espirita. También La Nueva Era de Veracruz publlcó una 
de sus poesias a prlnclplos de 1878.~ Cuatro poemas suyos fueron publicados 
en La Ilustraclón Espirlta en abril de 1891. Su poema "Al dlablo", firmado en 
Mérlda de Yucatán, fue publicado en La Sombra de Hidalgo, en 1894.~ 

En México, en tanto, Manuel Caballero escribió el poema "Caridad. Hacia Olas 
por el 8ien", composlclón dedlcada a la Sociedad Espirita Central en el 4Q 
Anlversarlo de su lnstalación y leida por su autor el 12/8/1876 en la velada 
de celebración en el Teatro del Conservatorio.~ En esa mlsma velada, 
Francisco de P. Urgell leyó una lntroducClón a su "Poema de ultratumba", 
fechado el 10/8/1876. En 1877 fundó Junto a Pedro Castera y Manuel Caballero, 
entre otros, el Circulo Ilterario Gustavo Adolfo Bécquer. PubllCÓ en diciembre 
de 1878, en La Ilustraclón Espirlta, una poesia sobre el esceptlcismo 
materlallsta, y otra en mayo de 1879, de temátlca esplrltlsta. Fue autor, 
además, de tres obras: Reproches y ConseJos, colección de seis comunicaciones 
reclbldas medianlmicamente de los esplrltus de Felipe Apóstol, San Pablo, Fray 
LU1S de Granada, Montesquleu y otros dos espiritus anónimos, que comenzó a 
lmprimlr5e a fines de 1878; Nueva Alianza, también recibida medianimicamente, 
que entró en prensa a prlncipios de 1879; y la novela Los Dos Amores, que 
comenzó a publicarse en el periódico a fines de 1878. Las tres publlcaciones 
quedaron lnconclusas en JUnlO de 1879.~ 

La escrltora Laureana Wright de Kleinhans, autora 
esplrltlsmo, tamblén recibió algunos poemas. 
seguramente flnes de la década de 1880, le fue 
poema, el que fue publicado en La Ilustraclón 

de numerosos articulas sobre 
En fecha no determinada, 

dlctado medlanlmlcamente un 
Espirita.'" Fue autora del 

... La Ley de Amor, Mérida, 1Q/2/1876, 20-21; 25/10/1878, 160; 6/12/1878, 174-
175. 

307 La Ley de Amor. Mérida, 16/7/1877, 110-111; lQ/8/1877, 119-120; 24/9/1877, 
142-143; 30/11/1877. 174-175; 15/12/1877, 183; 16/3/187B, 47. La Ilustraclón 
Espirita, MéxlCO. lQ/4/1878, 105-106. 

~ La Ilustracion Esplrlta, México, lQ/4/1891, 375-377. La Sombra de Hldalgo. 
MéxlCO. 11/11/1894, 2-3. 

~ La Ilustracion Esplrlta. MéxlCO, lQ/9/1876. 270-273, 287-288. 

''''' La Ilustraclon Espirita, MéxlCO. lQ/911876. 287-288; lQ/l0/1876, 308-312; 
lQ/12/1878. 370-371; lQ/l/1879, 30-31; lQ/5/1879, 153-154; lQ/ll/1888. 222; 
lQ/7/1889, 67-70. SChnelder, op. Clt., 14. 

,~ La Ilustraclón Espirita, MéxlCO, lQ/3/1889, 326-327. 
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poema "A la memoria del i lustre maestro Allan Kardec", el que leyó en la 
velada literaria organizada por la Sociedad Espirita Central de la República 
el 31/3/1891, en celebración del XXII Aniversario de la desencarnación de 
Allan Kardec.'" Al año siguiente, en igual fecha, su poema "Lo material y lo 
abstracto" fue recitado por el niño José Verges en la velada en honor de Allan 
Kardec.'" El poeta Luis G. Rubin, en tanto, presente también en ambas 
ocasiones, recitó en la velada de 1891, el soneto o'A Allan Kardec", y en la de 
1892, declamó su melopeya "CienCia y Gloria", acompañado al plano por la srta. 
Margarita Kleinhans. n4 Otros tres poemas suyos, IIHidalgo", IILos muertoc;i+ y 
"Esperanza", fueron publicados en La Sombra de Hidalgo, en 1894.'" El joven 
profesor Enrique Gil y Piñón fue autor de las poesías "Al Espiritismo", liDios" 
y "La Caridad"; la primera leida el 5/5/1895 y las otras dos, el 23/5/1895, en 
sendas veladas organizadas por el Circulo Miguel Hidalgo.~· Ignoramos si el 
escritor Rafael de Zayas Enriquez, poeta y autor de más de 20 dramas y varias 
novelas, llegó a inspirarse en el tema espiritlsta.~7 

Una lista de otras poesias publicadas en la prensa espiritista se encuentra en 
el Anexo V. 

8. Magnetizadores 

En las sesiones espiritistas resultaba indispensable -a menos que se contara 
con una medium sonámbula espontánea-, la presencia de un magnetizador. Eran 
ellos qUienes procedian a dormir a los mediums, haciéndolos caer en sueño 
magnético; sabian reconocer los distintos niveles de hipnotismo en que se 
encontraban los mediums; los aSlstian suministrándoles fluido magnético o 
quitándoselas cuando tenian en eKceso; en caso de convulsiones, sabian cómo 
evitarlas, profundizando el sueño magnético o despertando a los afectados 
mediante técnicas de reconocida eficacia; podian provocar el estado 
cataléptico para efectos de obtener comunicación directa; sabian reconocer a 
los espiritus mistificadores y moralizar a los obsesores. Todos estos 
conocimientos hacian que con frecuencia, los magnetizadores fueran también 
directores de sesiones, determinando cuándo se iniciaba y terminaba la sesión, 
estableciendo la secuencia de las actividades a realizar y dirigiendo las 

, .. La Ilustración Espi ri ta, México, 19/5/1891, 6, 9-11. 

,., La Ilustración Espirita, México, 19/5/1892, 4-5, 8-9. 

~. La 1 lustración Espirita, México, 19/5/1891, 6 y 19; 19/5/1892, 4-5, 11-13. 

, .. La Sombra de Hidalgo, México, 16/9/1894, 2; 28/10/1894, 2; 2/12/1894, 2-3. 

, .. La Sombra de Hidalgo, México, 12/5/1895, 2; 2/6/1895, 4. 

~7 Garcia Cantú, 012· oí t. , 423. Diccionario Porrúa, 1976, 4ª edición. 
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comunicaCiones con los espiritus.~ 

Entre los más destacados magnetizadores se encontraba Refugio l. González. 
Escribió un Manual de Espiritismo y Magnetismo práctico, publicado en agosto 
de 1875. Contenia todos los problemas a los que podian enfrentarse los 
magnetizadores, incluyendo algunos no contemplados en el Libro de los Mediums 
de Allan Kardec.3~ En 1876, en las seSiones de evocación de la Sociedad 
Espirita Central, actuaba como magnetizador.~ A fines de 1891, la Sociedad 
Espirita Central lo puso a cargo de la recién creada clase teórico práctica de 
magnetismo animal.~' Pocos años antes, en 1889, Victor Venegas habia escrito 
un "verdadero y completo" Manual de Hipnotismo Teórico y Práctico."" A fines 
de ese mismo año, el Dr. Juan N. Arriaga se encontraba impartiendo unas 
seSiones de hipnotismo experimental, en las cuáles se proponia demostrar su 
utilidad en la curación de ciertas enfermedades. Aunque el Dr. Arriaga era 
espiritista, estas sesiones estaban dirigidas especialmente a la comunidad 
médica. 403 

Además de la instrucCión teórica -imprescindible para ser un buen 
magnetizador-, era recomendable contar además con experiencia para saber 
resolver con tino los imprevistos y reconocer las sutilezas de las 
mistificaciones. Era necesario, además, tener un buen estado de salud, pues el 
apoyo fluidico a los mediums los debilitaba y el contacto con los malos 
fluidos podian causar enfermedades. De ahi que cuando falleció Antonio Meyer, 
SOCiO de número de la Sociedad Espirita Central, se destacó que habia sido un 
"fuerte y experimentado" magnet lZador que se habia dedicado a desarrollar 
sonámbulas que le ayudaran en la curación magnética.~ Sabemos que también 
FranCiSCO Bocca era un buen magnetizador, tanto teórico como práctico,~' al 
igual que Antonia Santoyo~ yel propio Santiago Sierra.~7 

3ft No obstante el carácter filOSófico y paracientifico del espiritismo, 
resulta útil mencionar que, desde el punto de vista del poder religiOSO y su 
legitimación, Jean Paul Willaime ha definido la religión como la comunicaCión 
simbólica regular mediante ritos y creencias, mediatizada por un portador de 
carisma (institucional o personal). Willaime, op. Cit., 50. 

~ La IlustraCión Espirita, MéXiCO, lQ/8/1875, 255. 

400 La Ilustracion Espirita, México, 1º/7/1876, 216-217. 

401 La Ilustraclon Espirita, México, 1º/1/1892, 262. 

~2 La IlustraCión Espirita, MéXiCO, lQ/7/1889, 96. 

La Ilustración Espirita, MéXiCO, lQ/l/1889, 286. 

~ La IlustraCión Espirita, MéXiCO, IQ/4/1889, 381. 

~. La IlustraCión Espirita, MéXiCO. IQ/3/1892, 328. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1892, 127-128. 
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El magnetizador sobre el cual tenemos más 1nformación es Hipól1to Salazar 
Arcadia, director del Circulo Miguel H1dalgo. Generalmente trabajaba con el 
medium Rafael Hernández Drtiz.~ Dirigió también las sesiones que se 
reallzaban diar1amente en casa de la familia Parra, actuando como magnetizadOr 
de Adela Parra y de su hija Maria Nava Parra.~ Además de Salazar, en el 
Circulo Miguel Hidalgo e.istia otro magnetizador: Magdaleno Corona. No tenemos 
antecedentes, Sln embargo, de que haya demostrado sus capacidades en este 
circulo, en el que estaba encargado de otras tareas, con una participación más 
bien secundaria.'· Si participó, en cambio, como magnetizador, en el Circulo 
Benito Juárez, de Cuautla, Morelos, seguramente en calidad de invitado.· .. 

A diferencia de Mé.ico, los magnetizadores o hipnotizadores en Estados Unidos 
y Europa solian dedicarse profes1onalmente a esta actividad, organizando 
espectáculos en teatros y otros establecimientos. Fue aparentemente el caso 
del español Modesto Costa, quien a principios de 1894 desembarcó en Veracruz, 
viajando luego a la Ciudad de Mé.ico, aparentemente decidido a abandonar su 
antigua actividad. Esto no fue obstáculo, sin embargo, para que escribiera un 
articulo -publicado el 14/9/1894, en El Correo Español- en el que recordaba, 
en tono jactancioso, sus e.periencias en el campo del hipnotismo. Según 
afirmó, se habia 1niciado en la electrobiologia y el magnetismo, y era autor, 
entre otras obras, del libro Magnetismo y Sonambulismo, cuya edición se habia 
agotado. E.plicó que durante su larga estancia en Paris habia conocido al 
célebre hipnotizador Dnoproff. Debido a que en Francia habian sido prohibidos 
los "e.perlmentos" hipnóticos, decidieron trasladarse en España en donde 
planeaban trabajar en sociedad. Para ello, se "procuraron" una hermosa joven 
rusa, de nombre OIga, parteneciente a una familia de "buena sociedad" de San 
Petersburgo que habia sido castigada por el Zar por sus ideas politicas. Con 
ella recorr1eron los teatros de España, obteniendo, según el propio Costa, 
I'pingües utilidades".412 

~7 Castera, op. cit., 70. 

.~ La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 5/8/1894, 3; 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 
14/10/1894, 3-4; 21/10/1894, 3-4; 11/11/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4; 9/12/1894, 
2-4; 16/12/1894, 3; 30/12/1894, 2-3; 6/1/1895, 3-4; 13/1/1895, 1-3; 20/1/1895, 
3; 3/2/1895, 2-3; 10/3/1895, 3-4; 31/3/1895, 4; 28/4/1895, 2-3; 5/5/1895, 2-3; 
26/5/1895, 2-3; 2/6/1895, 2-4; 9/6/1895, 2-3; 21/7/1895, 2; 28/7/1895, 3-4; 
18/8/1895, 3; 15/9/1895, 2-3. 

~ La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 29/7/1894, 2-4; 19/8/1894, 2-3; 2/9/1894, 3. 

... La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 5/8/1894, 3; 9/9/1894, 2-3; 
9/12/1894, 2-4; 30/12/1894, 2-3; 6/1/1895, 3-4; 31/3/1895, 4; 

... La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 15/7/1894, 2-3. 

30/9/1894, 2-3; 
5/5/1895, 2-3. 

012 La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 2412/1895, 1-3; 24/3/189·5, 1-2 • 
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9. Experimentadores e investigadores 

Uno de los que iniciaron los primeros experimentos en México fue Alphonse 
Denné, qUien durante 1875 se dedicó en Guanajuato a desarrollar las facultades 
de una medium, con el propóSito de obtener la materialización de un 
espirltU.· .. Refugia l. González, más interesado en los fenómenos del 
magnetismo, experimentó a fines de 1876 las aplicaciones que tenia la seda 
como cuerpo no conductor del fluido magnético en la curación de obsesiones y 
mistificaciones. El descubrimiento lo habia hecho hacia poco el Dr. Eugenia 
Crowell de Nueva York.· '• Juan Cordero destacó por sus esfuerzos por sentar 
las bases clentiflcas del espiritismo. En mayo de 1878, hizo un llamado a no 
contentarse lI eon un sistema preconcebido", limitándose a "conservar y enseñar 
a nuestros sucesores los cinco libros de Allan Kardec".·.. Entre sus 
inquietudes estaba la de establecer las leyes de la medlumnidad, como fenómeno 
en si mismo, especialmente lo relativo a la fuerza psiquica o medianimica 
(medición de la potencia y resistencia, indiVidual y colectiva, y formas de 
acrecentarla)'" y el papel de la lucidez del medlum en el estado de vlgllia, 
sueño magnético y poseslón. m Epltacio Alvarez realizó a fines de 1890, 
algunos experimentos sobre la mediumnldad Vidente, con la colaboración de José 
Maria Treviño, medlum vidente y pSlcógrafo.·'• A principios de la década de 
1890, el doctor Alfonso Herrera experimentaba con los fenómenos de efectos 
fislCOS, con la ayuda de un medium. Participó además en las sesiones de 
experimentación que sobre los mismos fenómenos realizaba el Dr. Porfirio 
Parra, con la asistencia de "eminencias científicas".·'· 

El prOpiO Modesto Costa, el hlpnotista español, aseguró haber efectuado en 
1893 un experimento sobre el fenómeno de catalepsia. Después de trabajar 
durante algún tiempo en sociedad con Onoproff, ambos se separaron, por lo que 
Costa continuó organizando sus espectáculos de hipnotismo trabajando 
únicamente con Oiga. Con el tiempo, la salud de la Joven se reSintió 
gravemente debido a una tisis que contrajo. Fue ese el motivo que invocó Oiga 
para rechazar la propuesta de matrimonia que le hiZO Costa y también la razón 
para que ambos se separaran. Esto no impidió que Costa le hiciera una extraña 
petición. Dado que la enfermedad que tenia permitia calcular con exactitud la 

413 La Ilustración 
Mérlda, IQ/5/1876, 

Espirita, MéxiCO, IQ/5/1876, 
72; IQ/7/1876, 104. 

153-154. La Ley de Amor, 

'" La Ley de Amor, Mérida, IQ/8/187b, 120. La Ilustración Espirita, MéXiCO, 
IQ/9/1876, 275-278; IQ/2/1877, 37-38. ... La Ilustración Espirita, MéXiCO, IQ/5/1878, 129-131. 

... "La Psycometria", por Juan Cordero. La Ilustración Espirita, MéXiCO, 
1Q/II/1878, 338-340 • 

. " La Ilustración Espirita, MéXiCO, lQ/5/1879, 148-151. 

"e La Ilustración Espirita, MéXiCO, IQ/11/1891, 204-207; IQ/12/1891, 227-229. 

.,, 
La Sombra de Hidalgo, MéXiCO, 7/10/1894, 1-2. 
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fecha de su muerte, Costa le pidió que le aVlsara cuando se encontrara pró.ima 
a fallecer. El propósito era hipnotlzarla ln articulo mortis como "prueba 
suprema". "Partidaria acérrima" del hipnotismo, OIga no dudó en aceptar, pues 
no tenia escrúpulos dada su "firmeza filOSófica" y tampoco familiares que se 
opusieran. Después de un tlempo, Costa recibió una esquela de OIga, desde un 
hotel de Sevilla. Al dla siguiente, ante varios testigos, entre ellos el 
médico que habla diagnosticado su muerte para ese dla, Costa procedió a 
hipnotizar a OIga. Según e'plicó, ésta se fue muriendo en estado cataléptico. 
Adquirió un tinte cadavérico, contrajo el labio superior mostrando sus dientes 
y la mandlbula inferior se abrió mostrando la lengua hinchada y negra. Antes 
de quedarse completamente rlgida, OIga alcanzó a decir: "antes dormla, ahora 
muerta". No manifestaba ninguna señal de vida, e.cepto el pulso vibratorio de 
la lengua. En tono solemne y carente de todo cuestionamiento, Costa e.plicó en 
su articulo que habla logrado detener a la muerte y que despertarla habrla 
significado su muerte instantánea. Siete meses pasaron, en el transcurso de 
los cuales Costa continuó visitando a OIga. Esta se encontraba permanentemente 
con un enfermero, pues, según e.pllcó, OIga le habla hecho ganar mucho dinero. 
En sus visitas, Costa siempre iba acompañado no sólo de facultativos, sino 
también de curiosos, pues el caso habla causado conmoción en Seyilla. 
Transcurrido ese tiempo y debido a motivos que no e.plicó en su articulo, 
Costa decidió despertarla. No sin dificultades, logró que OIga -quien 
permaneció inmóvil- pronunciara algunas palabras. Con una voz "horrorosa!!, 
ella le pidió que la durmiera o la despertara, pero que ya estaba muerta. 
Costa decidió despertarla, concentrándose para lograr la sugestión, mientras 
OIga continuaba e.clamando "muerta, muerta". Sucedió entonces que, en tan sólo 
un mlnuto, el cuerpo de OIga se encogió, desintegrándose y descomponiéndose 
sobre el lecho, en una masa l/casi liquida" de IIrepugnante y espantosa 
putrefacción". Después de esta e.periencia, Costa e.plicó que los espiritistas 
no lo dejaban en paz, abrumándolo con preguntas. Uno de ellos se ofreció para 
averlguar qué habla pasado con OIga. Tras resistirse, Costa final.mente 
accedió. En una sesión efectuada el 12/12/1893, el medium logró ver a OIga y 
recoger su pensamiento. Pudo conocer lo que hablan sido sus vidas pasadas como 
Cleopatra, como querida de Enrique IV y manceba de Carlos IX. Al saber Costa 
que OIga no habla sido la joven virtuosa que habla creldo que era, se sintió 
despechado, con una ira mal reprimida, "lleno de coraje" (¿?). Esa noche, tuvo 
una pesadilla, en la que se le apareció una sombra blanca que, arrodillada, le 
pedla perdón (i i' '). Al dla siguiente, Costa se marchó de Sevilla en dirección 
a Madrid. De ahl viajó a Santander, en donde embarcó en un vapor rumbo a 
Veraeruz. Ya en México, Costa renunció "para siempre" a la evocación de 
esplritus. Declaró que el recuerdo de OIga no se apartaba de su memoria y 
dudaba de los "resultados prácticos" que él habia promovido. 420 

4~ Este articulo fue publicado originalmente el 14/9/1894, en El Correo 
Español- y reproducido en La Sombra de Hidalgo bajo el titulo "OIga. 
Hipnotización en articulo mortis", sin comentario alguno por parte de la 
redacción. La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 24/2/1895, 1-3; 24/3/1895, 1-2. Con 
toda seguridad, Modesto Costa nunca llegó en realidad a efectuar este 
e.perimento: todo indica que tomó la historia de un cuento de Edgar Allan Poe 
(1809-1849), haciendo ligeras variaciones a la trama, modificando los 
personajes y parafraseando numerosos párrafos. Traducido como "La verdad sobre 
el caso del señor Valdemar", el cuento de Poe fue publicado en 1921, en· la 
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10. Fotógrafos espiritas 

A partir de 1875, el Dr. J. R. Slmoni experimentó la fotografla espirita en 
Boston y Nueva York. Su hijo Ramón Simonl le servla de medlum. Varias de las 
fotograflas obtenidas, la mayorla de ellas en completa oscuridad, fueron 
enviadas a los c1rculos espiritistas de Ménda. 42

' Además de medium 
escribiente semi-mecánico y medlum curador, sabemos que Agustln Padilla 
desarrolló en Parls la mediumnidad fotográfica. Ignoramos, sin embargo, cuáles 
fueron los resultados por él obtenidos.'~ 

A fines de la década de 1880, J. Antonio Carriedo, de profesión fotógrafo, 
desarrolló sus facultades de mediumnldad fotográfica, gracias a los esfuerzos 
emprendidos por Refugio l. González y FrancIsco Bocca y sra., con la ayuda de 
la medium sonámbula Sofla Renaud de Balcázar. Según Henry Lacroix, este 
"medlUm fotógrafo espirita" obtenla "muy buenos retratos". A pesar de su 
pobreza, Carriedo no se dedicó comercialmente a esta actividad.'" 

También HlpólltO Salazar y José M. González lograron, después de varios 
Intentos fallidos, la obtención de una fotografla espirita el martes 
30/7/1895.'" FrancIsco l. Madero, en tanto, obtuvo éxito en sus experimentos 
efectuados en 1908, consistentes en fotografiar el fluido magnético.'~ 

11. Curadores 

En la clasificación que de los mediums hizo Allan Kardec, dos categorlas 
tienen relación directa con las actividades curativas: los mediums 
magnetizadores o medlums curadores (que curan mediante la aCCión de su fluido 
magnético y el de los Esplritus que les asisten) y los mediums escribientes 
medicinantes (que bajo la influencia de los esplritus escriben prescripciones 
medicinales). A estos podemos agregar otros tipos de mediums, cuyas facultades 
espeCiales pueden eventualmente ser utilizadas para la sanación: los medlums 
auditivos (que oyen de los esplrltus el tratamiento a seguir), los mediums 
videntes (que diagnostican enfermedades viendo el interior de los pacientes) y 
los mediums sonámbulos (cuyos esplritus, emancipados de la materia y asistidos 

sección literaria de Hermes, revista de estudios esotéricos. Hermes, MéxICO, 
20/4/1921, 14-21. 

421 La Ilustración 
Mérida, 1Q/1/1876, 
15/2/1877, 24. 

Espirita, MéxICO, 
7-8; 1Q/2/1876, 

1Q/10/1875, 309-310. 
23-24; 15/4/1876, 64; 

'22 la IlustracIón Espirita, MéXICO, 1Q/9/1889, 160. 

la ley de Amor, 
1Q/6/1876, 88; 

m la Ilustración Espirita, México, 1Q/11/1888, 222-223; 1Q/2/1890, 286 bis-
287 biS; 1Q/7/1890, 85-88; 1Q/3/1891, 337-340. 

42. la Sombra de Hidalgo, MéXICO, 4/8/1895, 2-3. 

... Tortolero, op. Clt., 134. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

--------- ----

397 

por otros esp1ritus, adquieren conocimientos que ordinariamente no tienen, 
como el de diagnosticar y recetar). Kardec también incluye entre los curadores 
a los magnetizadores (que curan magnéticamente por si mismos, sin la 
asistencia de los espiritus). Podemos, además, considerar como tales a los 
sonámbulos (cuya lucidez es propia) y los sonámbulos videntes (variedad de los 
anteriores). Cabe señalar que la diferencia establecida entre la naturaleza 
mediúmnica y no mediúmnica de estas facultades era puramente teórica, pues en 
la práctica no era posible distinguir a los mediums de quienes no lo eran: 
según la doctrina kardeciana, no resultaba necesaria la invocación de los 
espiritus -ni Siquiera la aceptación de su existencia- para que éstos 
brindaran su asistencia.4~ 

En 1876, existia en Tampico, 
medium cuyas facultades habian 

en el Circulo Amor del Prójimo, una notable 
alcanzado un extraordinario desarrollo. Sólo 

sabemos que era viuda, madre de numerosos hijos, bastante pobre, que se 
sostenia con sus propios recursos, que padecia del higado desde hacia 18 años 
y que desde hacia muchos años se dedicaba a la medicina. Según Informes del 
presidente del circulo, atendia 60 enfermos diariamente, aunque el IQ de 
nOViembre del citado año, llegó a atender a 117 pacientes, quienes venian 
desde muy lejos. Tenia facultades de medium auditivo, vidente, parlante, 
sensitivo, extático, mecánico y "mecánico completo". Por su oido Izquierdo, 
los espiritus le dictaban las medicinas que debia recetar; mientras escribia 
las recetas más urgentes a sus pacientes de mayor gravedad, por su oido 
derecho recibia las comunicaciones parlantes, generalmente de orden moral, las 
que repetia hablando muy rápidamente, interrumpiéndose para describir lo que 
veia como vldente.'v Probablemente se trataba de Guadalupe M. de Dorbecker, 
del puerto de Tampico, Tamaulipas. Cuando falleció el 6/5/1891, se la 
describió como una "creyente de antigua fe" que gozaba de las facultades 
medianimicas de vidente y parlante, con las que ayudaba a sus hermanos en las 
prácticas espiritas. Se dedicaba a la curación gratuita y sus recetas tenian 
un "acierto notable". Su poder de fascinación era tan grande "que a su sola 
vista quedaba inmóvil todo reptil e insecto venenoso".,a 

El Circulo La Cruz, de Tabasco, poseia una "magnifica" sonámbula lúcida. En el 
acta de la sesión del 27/5/1877, quedó constancia de todo cuanto vió y oyó la 
sonámbula en el sueño magnético, especialmente una "sentimental melodia que 
decia oir y que ella repetia con bastante perfección". En sus curaciones, la 
sonámbula se levantaba en actitud de recoger el fluido que un espiritu le 
suministraba, aplicándolo sobre el paciente.'~ 

Siempre en la Costa del Golfo, David Rodriguez, tonelero de Mérida, ejercia 
con "grande caridad" la mediumnidad de curandero, consiguiendo "notables y 

'2' Al respecto, se pueden consultar El Libro de los Mediums y El Libro de los 
Espiritus, ambos de Allan Kardec. 

,v La Ilustración Espirita, México, 19/1/1877, 18-19. 

4~ la Ilustración Espirita, México, 19/6/1891, 64. 

,~ La Ley de Amor, Mérida, 16/7/1877, 112. 
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e.traordinarlos" casos de curación. A mediados de 1877, se trasladó a 
Campeche. '30 

En el norte, en Salinas del Peñón Blanco, Estado de San LUIs Potosi, Antonio 
Batis gozaba de un alto grado de medlumnldad curativa. Entre los enfermos a 
qUienes sanó, se encontraba Julia Berrlozábal, enferma grave de viruela; 
8altasar Cruz, sanado en 18 dlas de una "cruel erisipela" en la pierna 
derecha, con aspecto gangrenoso; Matlas Hernández sufrla de varios achaques, 
de los que fue allvlado¡ Tiburclo Mozan fue sanado en 28 dlas de la enfermedad 
Incurable de San Lázaro y Mariano Santos Jáuregui, de una fiebre Intermitente 
persistente. 431 

Aunque desconocemos su Identidad, sabemos de una niña que en 1877 participaba 
en variOS circulos de Puebla. Esta niña, "lnocente ll y de "muy poca 
ilustración", entre sus numerosas facultades tenia la de sanacián. 
Diagnosticaba las enfermedades viendo el Interior de las personas y las curaba 
mediante la ImpOSición de manos o recetando remedios alopáticos y 
homeopátiCOS."" En el pueblo de Vlilanueva, Puebla, Francisco Caso daba 
consultas y medicamentos homeopátiCOS gratis a los pobres. FalleCIÓ el 
22/8/1877. ", Alphonse Denné, de GuanaJuato, fue un "buen magnetl zador" que 
curaba gratultamente.'~ Agustln Padilla, quien ocupó Importantes puestos 
públicos, entre sus varias facultades tenia la de medium curador, logrando 
"notables" curaciones en Guadalajara y Tecolotlan, Jalisco.'" En la Ciudad 
de Mé.,CO, Antonio Meyer dirigió sus esfuerzos al desarrollo de mediums 
sonámbulas que le ayudaran en la curación magnética.~ Según refiere Pedro 
Castera en su cuento "Ultratumba", el propio Santiago Sierra era, además de 
magnetizador, un "doctor magnópata". Las actividades curativas de Sierra 
debieron ser anteriores a 1872, pues Castera afirma haber sabido de ellas 
antes de que se prodUjera su propia conversión.'» Pero fue Angel Becerra 
quien protagonizó la primera curación magnética de que tenemos referencia: 
ocurrió en el pueblo de Tamiahua, Veracruz¡ el caso a tratar era una obsesión; 
la curaciÓn, IniCIada el 20/1/1869, duró ocho dlas y consistió en el 
tradicIonal uso de agua magnetIzada combInado con la moralIzación del esplritu 

'30 La Ley de Amor, Méri da, 16/7/1877 , 111. 

'" La IlustracIón EspirIta, Médco, IQ/511878, 156-157. 

'32 La Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/1I1878, 9-12. 

", La IlustracIón EspirIta, Mé",co, lQ/9/1877, 288; lQ/1I1878, 28. 

,~ La Ilustración Espirita, Médco, lQ/7/1892, 84. 

". La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1889, 160. 

, .. La IlustracIón Espirita, Mé",co, lQ/4/1889, 381. 

'37 Castera, og. e i t . , 70-71. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,~C-

I 

399 

obsesor. 438 

En una fecha Indeterminada, en todo caso antes de 1882, Refugio l. González 
obtuvo varias curaciones magnéticas. Sobre dos de ellas y una tercera lograda 
por Enrique Aragón, González escribió años más tarde un articulo .... En 1884, 
Intentó sin resultado curar por medio del magnetismo, con ayuda del medium 
Manuel Lozano, a la medium Manuela Rojas.~ Por esos años, obtuvo la 
curaCión de obsesiones que hablan afectado flslca y psicológicamente a varias 
personas. Una de estas curaciones la logró hacia 1888. Posteriormente, publicó 
un articulo sobre estos casos."l 

Por expresa Indicación de los esplritus consultados por Refugio l. González, 
Enrique Aragón se hizo cargo -a fines de los años setenta o principios de los 
ochenta- de una curación magnética, obteniendo pleno éxito después de cuarenta 
dlas de tratamiento."' 

Horacio Catucci era un magnetizador muy conocido en Jalapa por sus grandes 
facultades curativas. Trabajaba acompañado de varias mediums sonámbulas. Tiene 
la particularidad de haber efectuado tratamientos magnéticos a grandes 
distancias. Mantenla correspondencia con sus pacientes, quienes le inf6rmaban 
sobre sus slntomas y 105 resultados obtenidos.'" Construyó un aparato 
auxiliar del magnetizador, inventado por él mismo, que podla ser manejado por 
el propio paciente."' Poco tiempo antes, algo similar habla fabricado el 
"medium curador" De Lagrange, de Veracruz, al que llamó "aparato ayuda-curador 
eléctrico-magnético", obteniendo éxito completo en sus pacientes, a quienes 
atendia gratuitamente. Era considerado como un medium esclarecido, honesto y 
prudente, cuyo poder era bien conocido en la facultad de medicina de 
Puebla."' La medium Remedios Toledano, de Yautepec, posela una facultad 
curativa poderosa, de lo que existlan numerosos testimonios en Morelos. Su 
prematuro fallecimiento en 1898, a los 22 años, impidió que fuese conocida más 
allá de los limites del estado."' 

."" La IlustraCión Espirita, Guadalajara, 30/5/1869, 92. 

... La Ilustración Espirita, México, IQ/6/1891, 44-47. 

... La Ilustración Espi ri ta, México, IQ1711892, 57-58. 

••• La Ilustración Espirita, México, IQ/2/1891, 312-315. 

•• 2 La Ilustración Espirita, México, IQ/6/1891, 44-47. 

"' La Ilustración Espirita, Méx i ca, IQ/2/1889, 312-313; IQ/8/1889, 123. 

"' La Il us t rad ón Esglrita, México, IQ/8/l890, 128; IQ/911890, 14O; 
IQ/lO/1890, 185; IQ/4/1891, 382. 

.. , "Aide-guérisseur électro-magnétique", Revue Sgirite, Parls, agosto 1888, nQ 
16, 50J-505. La Ilustración Espirita, México, IQ/12/1888, 254-255. 

.~ Helios, México, enero 1914, 218-219. 
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Otro conocldo curador magnétlco fue Hlpólito Salazar Arcadla. No sólo atendla 
gratuitamente a sus pacientes en el salón que servla para las sesiones de 
esplrltismo del Circulo Mlguel Hidalgo, sino que además efectuaba tratamientos 
a domicll10. Entre sus curaClones se cuenta la de Juan P. Ramlrez, a qUlen 
eVltó la amputaclón de la última extremldad que le quedaba; logró sanar a 
Pedro Hernández, hlJO de Agustlna Piña, de sus ataques de locura furlosa; curó 
a Adela Parra, hermana del Dr. Parra, de una bronqultis y de una dolorosa 
hinchazón de vientre; sanó a Amelia Franco, gravemente enferma del pulmón; a 
Carmen Caslllas, la Ilberó de sus esplrltus obsesores; logró hacer camlnar a 
la nlña Soledad Mondragón Galván, lislada de una de sus piernas debido a un 
"tumor blanco"; lo mismo hlzo con Gamaliel Arenas, quien tenia su pierna 
parallzada; extrajo dlentes y muelas, baJO sueño magnétlco, al medium Rafael 
Hernández Ortlz, las nlñas Lucrecia Salazar y Delflna Nava y la señora Sofla 
Vlllaseñor; sanó a la joven Soledad Gómez, afectada por una enfermedad que le 
provocaba dolorosos ataques, uno de los cuales la habla dejado clega. Los 
tratamlentos magnétlcos que aplicó en cada uno de estos casos, quedaron 
consignados en el perlódlco de su propiedad."7 Tras la muerte de Hlpólito 
Salazar en 1895, el Circulo Mlguel Hldalgo quedó bajo la dlrecclón de Juan 
López, por entonces de 48 años, qUlen, al igual que Salazar, se consagró 
especialmente a la curación de enfermos. 4

• 

El caso de Teresa Urrea es especlal, pues su fama como curandera fue anterior 
a su converSlón al esplritlsmo. A partir de flnes de 1889, las noticlas acerca 
de sus numerosas y sorprendentes curaciones, las que realizaba gratuitamente, 
se propagaron por todo Sonora y los estados vecinos de Slnaloa y Chihuahua. 
Mlles de personas, tanto indlgenas mayos como hombres acaudalados, acudlan a 
ver a la "santa". Llegaban en romerlas y ante ella se arrodillaban y le 
besaban la mano. Atendla desde la mañana hasta la medlanoche. Curaba caSl 
todas las enfermedades; otras tan sólo las aliviaba y algunas se les reslstlan 
completamente. Curaba clerto género de cegueras, sorderas, algunas parálisis, 
"locos furiOSOs", lepra avanzada, afecciones nerviosas, inflamaciones, ólceras 
profundas, fistulas. Las curaClones las lograba mediante la aplicaclón de 
tierra mezclada con su saliva o con aceite. También curaba con sus manos o 
baJO su slmple mandato. Después comenzó a lnclulr yerbas medlclnales. En un 
principlo su padre la creyó loca y amenazó con que preferla matarla antes que 
lo dejara en rldlculo; finalmente, sin embargo, se reslgnó. Nuevamente en 
febrero o marzo de 1890 ordenó a su hija que no slguiera curando y que los 
forasteros se fueran. Eran mlles los que acampaban en su rancho, en numerosas 
casas ligeramente construidas; a todos ellos debla allmentar, lncluyendo a sus 
anlmales. La efervescencia que produjo su amenaza hizo que se desistiera. 
Obllgada a abandonar el pals, se estableció junto a su padre en Nogales. A 
flnes de Julio de 1892, en un solo domingo, cerca de mll mexicanos la 
Vlsltaron en su nuevo hogar. Por entonces, se dijo que su padre tenia pensado 
radicarse en esa cludad y fundar un hospital para que Teresa continuara 

•• 7 La Ilustración Espirita, México, lQI7/1892, 74-75. La Sombra de Hidalgo, 
MéxlCO, 2917/1894, 1; 19/8/1894, 1-2, 2-3; 26/8/1894, 2-3; 4/11/1894, 2-4; 
11/11/1894, 1-2; 13/1/1895, 1-3; 16/6/1895, 2-3; 25/8/1895, 2. 

••• H l' e lOS, MéxlCO, agosto 1914, 41. 
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atendiendo a los enfermos.«· 

Entre los curadores magnéticos, el Coronel AmbrosIo de Dios constituye un caso 
excepcional, tanto por estar desvinculado del espiritismo como por haberse 
dedicado profesionalmente a esta actividad. En 1888, los redactores de 1A 
Ilustración Espirita publicaron que habian visto con mucho agrado una 
invitación suya dirigida al público, en la que, "titulándose especialista", 
ofrecía curar can sólo la impoSlción de las manos toda clase de dolores, 
cortar una pulmonia y curar toda clase de fiebres en cinco minutos. Después de 
felicitarlo cordialmente, los redactores expresaron su deseo de que, sin 
madi ficar su tari fa respecto a las personas bien acomodadas, "diese, siquiera 
dos horas diarias, consultas gratis a los menesterosos ll

• También eran de 
opinión de que devolviera la mitad de la cantidad recibida en caso de que la 
curación no tuviera resultados satisfactorios.4~ 

12. Mediums 

De todos los mediums mexicanos, la de mayor renombre fue Teresa Urrea. Nació 
el 15/10/1873, en Santa Ana, municipalidad de Ocoroni, Sinaloa. Era hija 
natural de Cayetana Chávez y de Tomás Urrea, un rico ranchero, propietario de 
la Hacienda de Cabora, en el distrito de Alamas, Sonora. Hasta los quince años 
vivió en Sinalaa, junto a su madre; aunque ésta, pobre y sin recursos, le 
aconsejaba que pidiera ayuda a su padre, ella siempre se rehusó. Casi no 
recibió instrucción; sabia algo de lectura y apenas escribia su nombre. En 
febrero de 1889, ella y su madre abandonaron Sinaloa, para radicarse en la 
ciudad de Alamas, Sonora. Algunos meses después, Tomás Urrea, viendo por su 
porvenir, la llevó a vivir junto con él, en la Hacienda de Cabora, ubicada 
entre los rios Yaqui y Mayo, a 7 leguas de Boyoreca, a 22 de la ciudad de 
A 1 amos y a 50 de I puerto de Guaymas.·" 

Al poco tiempo de llegar a Cabora, en la medianoche del 20/10/1889, poco 
después de cumplir dieciséis años, estando en su cuarto, oyó una voz que le 
ordenó salir y dar una vuelta a la casa. Asi lo hizo y al regresar, vio una 
luz deslumbrante que le provocó un ataque de convulsiones nerviosas.·~ Seis 

44. La Ilustración 
lQ/9/1890, 146-147, 
254-260; lQ/2/1892, 

Espirita, México, lQ/l/1890, 288; IQ/5/1890, 28-29; 
158-159; lQ/4/1891, 366-369; IQ/6/1891, 50-52; lQ/l/1892, 

278-281; lQ/8/1892, 112; IQ/9/1892, 138-144. 

.~ La Ilustración Espirita, MéXICO, IQ/12/1888, 255. Véase también El Dia, 
"periódico especial del nuevo sistema de curaciones del especialista sr. 
coronel Ambrosio de Dios", México, D. F., 1889, número especial. Se encuentra 
en la Hemeroteca del Archivo General de la Nación • 

•• , Rubén Osorio asegura que fue a fines de 1888 cuando Teresa decidió ir vivir 
con su padre en Cabora, debido a la muerte o desaparecimiento de su madre. 
Osorio, op. cit., 69. 

.~ Según José C. Valadez, fue un ineenta de violación lo que le provocó esa 
reacción. Osario, 69-70 (n. 105). 
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hombres apenas pudieron dominarla, aunque no por completo. Los ataques 
prosiguieron con menor intensidad, cada dos o tres horas, durante 13 días. Uno 
de sus ataques duró 6 horas, dejándola en un estado de muerte aparente, de 
características catalépticas. VolVIÓ a la normalidad cuando su padre ya 
comenzaba a hacer preparativos para el funeral. Afirmó que Dios le había hecho 
revelaCiones y que le había ordenado curar. Al poco tiempo, sus dones de 
sanaclón se propagaron por toda la reglan. Cuando caía en uno de sus éxtasis, 
sus seguidores ponían objetos cerca suyo, y cuando volvía en sí, los 
recuperaban convertidos en reliquias. Los ataques al prinCipio eran diarios, 
luego cada dos o tres días y finalmente se hicieron esporádiCOS. Aunque tenía 
16 años, parecía de 17 o 18. Al principIO acostumbraba hablar como niña 
pequeña y se comportaba como tal; en otras ocasiones hablaba enérgicamente. No 
se podía mantener una conversaCión con ella y sólo contestaba preguntas. 
Parecía estar en estado sonambúlico. Pero a partir de enero de 1890, después 
de sufrir un ataque de mucha duraCión, cesó el sonambulismo y la pronunciaclón 
de niña, y ya se pudo conversar con ella. Aún así, mantuvo una doble manera de 
hablar: en ocasiones, lo hacía como "iletrada"; en otras, hablaba "bien", pero 
como automata, como SI le dictaran. El último ataque lo tuvo el 16 de Junio de 
1890. Además de la facultad de sanar, pOdía adivinar el pensamiento; conocía 
el pasado y el presente de las personas que la viSitaban; adiVinaba sus 
secretos; oía qué decían de ella personas que estaban muy leJOS; predecía 
falleCimientos; cuando alguien moría, veía el desprendimiento de un cuerpo 
vaporoso; poseía una gran fuerza física y un considerable poder de 
faSCinación. Según aseguraba, acostumbraba a viajar por reglones celestes.·u 

A partir de su conversión al espiritismo, una nueva facultad fue desarrollada 
por Teresa Urrea, la de recibir comunicaciones de los espíritus: el 8/3/1893 y 
el 10/3/1893, reCibió dos breves dictados del espíritu de Lucas; el 16/6/1893, 
recibió una brevísima comunicación de un espíritu no identificado; el 
11/8/1893, se comunicó el espíritu de RefugiO l. González; también lo hiZO el 
espíritu de Juan Bautista.·~ 

Una lista de los mediums que existían en México entre 1872 y 1895 se encuentra 
en el Anexo VI. 

X CULTURA MATERIAL 

Como ha hecho notar Jorge A. González, la cultura posee una materialidad sobre 
la que descansan sus representaciones y prácticas simbólicas.' En efecto, la 

... La ilustraCión Espírlta, MéXICO, lQ/l/1890, 288; lQ/5/1890, 28-29; 
lQ/9/1890, 146-147, 158-159; lQ/4/1891, 366-369; lQ/l/1892, 254-260; 
lQ121J892, 278-281; lQ/9/1892, 138-144 • 

• ~ La Sombra de Hidalgo, México, 3/2/1895, 4; 17/3/1895, 3; 19/5/1895, 4; 
9/6/1895, 3. 

, Jorge A. González, "Coordenadas del 
cartografías culturales", en EstudiOS 
1, NQ 2, diCiembre 1995, 135-161. 

Imaginario: protocolo para el uso de las 
sobre las cul turas contemporáneas, vol. 
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acción de las instituciones y los agentes espiritistas se desarrolló en 
instalaciones flsicas determinadas y valiéndose de Objetos y dispositivos 
especializados en la construcción, preservación y difusión tanto de un 
especifico Sistema de interpretación de la realidad, como de su 
correspondiente sistema de expresiones simbólicas. 

1. Libros 

En una editorial de La Ilustración Espirita del IQ/5/1878, Juan Cordero 
recordó que el ambiente en la época en que habla llegado el espiritismo a 
MéXiCO habla sido el de la libertad de cultos, la desamortización, la libertad 
de enseñanza, la desconfianza, la duda y la incredulidad. "Un escaso número de 
libros, circulados con cautela por algunos adeptos vergonzantes, comenzaron la 
propaganda en el secreto más profundo". "Unos por razón de interés y otros por 
temor al ridlculo, sepultaron sus creencias en lo Intimo de su conciencia, 
lamentando en secreto el atraso de la sociedad y sus preocupaciones". "La 
curiosidad rompió el silencio, se buscaron los libros y éstos vinieron; se 
hiCieron experimentos y éstos correspondieron a las esperanzas de los 
iniciadosu .2 

La primera noticia sobre obras espiritistas en México se remonta a 1865, año 
en que se publicó Memorias de un Espiritista, Il escr itas por Ramón Francisco 
Gamarra para la virtuosa e ilustrada joven potosi na Da. M. R.", un folleto en 
4Q de 64 páglnas, que tenia como eplgrafe "She loved me for the dangers I had 
past and lloved her that she did pity them" (Shakespeare) y que fue impreso 
en San LUiS Potosi por M. Cárdenas.' 

Todo lndica que las obras espiritistas que por entonces circulaban en México 
eran bastante escasas. Pero más allá del incipiente circuito de distribución 
espiritista, existla otro que satisfacla las demandas de un mercado más amplio 
de lectores que gustaba de la literatura romántica, eXótica y fantástica. Fue 
el caso del autor francés Théophile Gautier, cuyas obras ya eran conocidas en 
México a principios de la década de 1860. 

En 1863, Charpentier, libraire-éditeur de Parls, publicó Romans et Cantes, de 
Gautier, que inclula "Avatar", un cuento fantástico de marcada tendencia 
ocultista, en el que se mezclaba el magnetismo mesmeriano con la magia 
brahamánica, y las reencarnaciones o avatares de Vishnú con el intercambio de 
cuerpos entre dos esplritus.' En 1876, Avatar fue publicado en el folletln 
del Federalista de México, apareciendo luego en forma de libro.' Avatar fue 
nuevamente publicado en 1884 por la Biblioteca de La Familia, otro periódico 

• La Ilustración Espirita, México, IQf5/1878, 129-131. 

, Valverde Téllez, op. cit., 11, 526. 

, Un ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de México • 

• Un ejemplar se encuentra actualmente extraviado en la Biblioteca Nacional de . 
México. 
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de la Ciudad de México.' 
y" 

En 1866, la Libreria de Alfonso Durán publicó en Madrid la novela Espirita, 
también de Teófilo Gautier. En el prólogo, el traductor Diodoro de Tejada y 
Alonso confesó que su úniCO afán habia sido poner al alcance de todos esta 
obra "esencialmente espiritista", haciendo "de un curioso un espirltlsta 
más".' En 1870, El Monitor Republicano de México hizo una nueva edición de 
esta novela. Todo indica que utilizó la tradUCCión española, haciéndole muy 
ligeras correcciones." Con motiVO del fallecimiento de Théophile Gautier el 
23/10/1872, La IlustraClón recordó que "una de las obras que más popular le 
hicieron fue la deliciosa novela Espirita, conocida probablemente de nuestros 
lectores, y en que Sin abordar la parte filosófica de la enseñanza de nuestra 
doctrina, se basó sobre algunos hechos medianimicos para forjar la fantasia 
más preciosa y original que prodUJO su elevado Espíritu"." 

Además de los autores extranJeros, también eXistia prodUCCión literaria 
propia. En 1869, apareció El ángel del porvenir, de Justo Sierra, una extraña 
novela que incluia elementos masónicos e historias de reencarnación, aunque 
desde un punto de Vista más bien teosófico. Publicada parcialmente en el 
folletin de El Renacimiento, esta obra quedó finalmente inconclusa. Aún asi, 
fue posteriormente distribuida en forma de libro, con el pie de imprenta de F. 
Diaz de León y Santiago White (México, 1869).'· 

Con respecto a obras propiamente doctrinarias, fue en GuadalaJara "donde [ .•. ) 
Vieron la luz las primeras traducciones que de Allan Kardec hacian los nuevos 
adeptos"." Ya a principios de 1869 se podia consul tar ¿Qué es el 
Espiritismo? de Allan Kardec, un "cuadernito" que habia sido publlcado en 
GuadalaJara. 12 Según se recordó más tarde, esta edición circuló "eon alguna 

• Un eJemplar se encuentra en la 8iblioteca Nacional de México. 

, Un eJemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de México. Gautier 
ejerció una temprana y perdurable influenCia en la obra literaria de Justo 
Sierra, qUien -a partir de 1868- adoptó sus temas, técnicas, recursos e 
ideales estéticos. Algunos Investigadores han hecho notar que la novela 
Spirite SirVió de modelo para su cuento "Incógnita", publicado en 1871. Arcea, 
op. Cit., 3, 12, 38-62, 63-86 • 

• Un eJemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de MéXiCO. 

" La IlustraCión Espirita, MéXiCO, 15/11/1872, 163. 

10 Sierra, Cuentos románticos, 
sesgo teosófico con que Sierra 
almas, véase la página 258). 

xv; Obras Completas, 
expuso la teoria de la 

11, 195-372 (sobre el 
transmigración de las 

" SOCiedad Espirita Central al Vizconde de Torres Solanot, PreSidente de la 
SOCiedad Espirita Española, 15/1/1873. La Luz en MéXiCO, México, 23/1/1873, 1. 

IZ La IlustraCión Espirita, GuadalaJara, 30/5/1869, 95; 15/6/1869, 103. 
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profusión"." Algunos pasajes de esta obra fueron reproducidos a mediados de 
1869 en La Ilustración Espiri ta de Guadalajara. 14 En junio de 1870, podia ser 
adquirIda en las librerias de Guadalajara, Guanajuato, Mé.ico y Veracruz, al 
precio de 6 reales a la rústIca." A fines de 1872, se hallaba en venta en la 
Ciudad de Mé.ico, en la Calle del Angel, núm 1 y medio, en donde estaba 
ubicada la administración de La Ilustración, al precio de $ 0.75. Los pedidos 
debian ser dIrigIdos a Refugio lo González." En abril de 1873, el precio de 
venta a la rústica era de 6 realesa 17 En marzo de 1874, La Ilustración 
informó que este libro estaba a la venta en la misma Calle del Angel, al 
preCIO de 6 reales a la rústIca y de 1 peso, empastado. Para los Estados, el 
precio era de 1 peso 2 reales a la rústica.'· En Mérida, en tanto, La Ley de 
Amor Informó en su número del lQ/6/1876, que los libros espiritas que tenian a 
la venta estaban casi completamente agotados y que, tan pronto recibieran los 
que tenian pedIdo a Barcelona, lo darian a conocer. Agregó que sólo le 
quedaban, entre otros, algunos pocos ejemplares de ¿Qué es el Espiritismo?" 
El 16/9/1876, La Ley de Amor anunció que acababan de recibir de 8arcelona, 
empastadas a la holandesa, cuatro obras fundamentales de Kardec, entre ellas 
¿Qué es el Espiritismo?, contenidas en un solo volumen. El precio de venta era 
de 20 reales. TambIén habia ejemplares sueltos de esta obra, con muy,. buena 
pasta. Todos estaban a la venta en la administración del periódico'.20 El 
31/12/1877, La Ley de Amor proporcionó una lista de libros que estaban en 
venta en la admInistración del perIódico, entre los cuales se hallaba ¿Qué es 
el EspiritIsmo? Introducción al conocimiento del mundo invisible. El tomo, a 
la holandesa, estaba a la venta al precio de 4 reales." El 15/1/1878, en una 
lista de los libros de espIritismo que estaban en venta en la administracIón 
de La Ley de Amor, se encontraban seis obras fundamentales de Kardec reunidas 
en dos volúmenes, a la holandesa, al precio de 4 1/2 pesos. Una de las obras 
contenidas en el primer volumen era 4Qué es el Espiritismo?n 

" Sociedad Espirita Central al Vizconde de Torres Solanot, Presidente de la 
Sociedad Espirita Española, 15/1/1873. La Luz en Mé.ico, Mé.ico, 23/1/1873, 1. 

14 La 1 lustración ESl1irita, Guadalajara, 30/6/1869,' 105-106, 106-108; 
1517/1869, 114-116; 15/8/1869, 132-134; 30/8/1869, 140-141. 

1:1 La Ilustración Espirita, Guanajuato, 15/6/1870, 12. 

l. La Ilustración Espirita, Mé.ico, lQ/ll/1872, 156. 

17 La Ilustración Espirita, Mé<ico, .IQ/4/1873, 229. 

'8 La Ilustración ESl1irita, Mé.ico, lQ/3/1874, 80. 

1. La Ley de Amor, Mérida, lQ/6/1876, 88. 

20 La ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144. 

21 La Ley de Amor, Mérida, 31/12/1877, [1941. 

n la Ley de Amor, Mérida, 15/1/1878, 8. 
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Junto a ¿Qué es el Espiritismo?, la única otra obra publicada en MéMico que 
circulaba a principios de lB69 era El Espiritismo. reseña cOMpendiada de su 
origen, otro compendio, aún más abreviado, del mismo Allan Kardec. Pero a 
diferencia de la anterior, esta "obrita" habia sido impresa en 6uanajuato." 
En junio de IB70, se hallaba en las librerias de Guadalajara, 6uanajuato, 
MéMico y Veracruz, al precio de 3 reales a la rústica. H 

El Espiritismo en su más simple eMpresión, del mismo Allan Kardec, fue otra de 
las primeras traducciones que se hicieron en 6uadalajara hacia IB69, 
circulando "con alguna profusión"." Un eMtracto de esta obra fue publicado 
en la luz en MéMico, entre octubre de IB72 y febrero de lB73.- Por esa misma 
época, noviembre de 1872, se hallaba en venta en la Ciudad de MéMico, en la 
Calle del Angel, núm 1 y medio, al precio de $ O.IB. los pedidos debian ser 
dirigidos a Refugio l. 6onzález.~ En abril de IB73, se vendia en 1 1/2 
reales a la rústica,3 precio que mantenia en marzo de lB74.~ En junio de 
IB76, este folleto era una de las pocas obras espiritas que no estaban 
agotadas en Mérida.» El 31/12/IB77, estaba en venta en la administración de 
la ley de Amor; el folleto, a la rústica, tenia un precio de 10 centavos." 

Caracteres de la Revelación Espirita, de Allan Kardec, también fue traducida y 
publicada en 6uadalajara hacia 1869.DAlgunos pasajes fueron reproducidos en 
la Ilustración Espirita de Guadalajara.DEn abril de 1873 se encontraba a la 
venta en la Calle del Angel núaero 1 1/2, Ciudad de KéMico, al precio de 2 

Z5 la Ilustración Espirita, 6uadalajara, 30/5/1869, 95; 15/6/1869, 103. 

2. la Ilustración Espirita, 6uanajuato, 15/6/1870, 12. 

.. Sociedad Espirita Central 
Sociedad Espirita Española, 

al Vizconde de Torres Solanot, Presidente de la 
15/1/IB73. la luz en MéMico, MéMico, 23/I/IB73, 1. 

~ la luz en MéMico, MéMico, 23/10/1B72, 7-B; B/ll/IB72, 3-4; 23/11/1B72, 3-4; 
8/12/IB72, 2-4; 23/12/1B72, 3-4; B/I/IB73, 3-4; 23/1/1B73, 4; B/2/IB73, 3-4. 

~ la Ilustración Espirita, MéMico, 19/11/1B72, 156. 

- la Ilustración Espirita, MéMico, 19/4/IB73, 229. 

~ la Ilustración Espirita, MéMico, 19/3/1874, 80. 

» la ley de Amor, Mérida, 19/6/IB76, 88. 

.. la ley de Amor, Mérida, 31/12/IB77, [194]. 

D Sociedad Espirita Central al Vizconde 
Sociedad Espirita Española, 15/I/IB73. la 

de Torres Solanot, Presidente de la 
luz en MéMico, MéMico, 23/1/1B73, l. 

D La Ilustración Espirita, 6uadalajara, 15/10/IB69, 163-166; 30/10/IB69, 170-
174; 15/ll/IB69, IBO-IBI; 30/11/1B69, lB6-IB9. 
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reales a la rústica.~ En ~arzo de 1874, todavia se vendia al ~ismo precio. D 

En junio de 1876, este folleto también se encontraba en venta en Mérida. a En 
diciembre de 1877, su precio de venta en la ad~inistración de La Ley de AMOr, 
era de 10 centavos a la rústica.~ 

Después de esas obras publicadas en Guadalajara, la actividad editorial se 
centró en Guanajuato. En esta ciudad, Alphonse Denné habia sido uno de los 
primeros en difundir el espiritismo. A causa de sus múltiples actividades -era 
un importante comerciante en Guanajuato-, escribia sobre espiritismo durante 
las noches. Probablemente hacia 1870, escribió Filosofia Espirita y el 
opúsculo Apuntes sobre la Pluralidad de los l1undos Habitados, un "cuaderno" 
con tres láminas. Estas dos obras fueron las primeras que sobre la ~ateria se 
escribieron y publicaron en l1éxico.- Seguramente eran el resultado de un 
trabajo de sintesis de obras mayores de Allan Kardec y. Camille FlaMmarion, 
respectivamente.~ 

A fines de 1868 y durante 1869, la Introducción y otros pasajes de El Libro de 
los Espiritus -la obra más importante de Allan Kardec- fueron publicados en el 
periódico espiritista de Guadalajara. 40 A mediados de 1870, este li,bro se 
podia encontrar, en un volu~en en 12Q, en las librerias de la Ciudad de México 
y en otras de los Estados." Por esa época, teniendo "en consideración la 

~ La Ilustración Espirita, México, 1Q/4/1873, 

.. La Ilustración Espirita, l1éxico, 1Q/3/1874, 

a La Ley de Amor, l1érida, 1º/6/1876, 88. 

~ La Ley de Amor, l1érida, 31/12/1877, (194] • 

- La Ilustración Espirita, Guanaiuato, 
Espirita, l1éxico, 1º/7/1892, 84. 

229 • 

80. 

1º/11/1870, 65. La Ilustración 

~ En efecto, en el transcurso de 1876, un espirita de Guanajuato que se 
identificó cono A. D. (Alphonse Denné), envió gratuita.ente a I1érida, varios 
ejemplares de los folletos Apuntes sobre la Pluralidad de l1undos de Fla~arion 
y Filosofia Espiritualista (sic). Este último fue descrito como un extracto de 
las dos obras fundamentales de Allan Kardec. La Ley de Anor, I1érida, 
15/5/1876, 79. 

40 "Introducción al Estudio de la Doctrina Espirita", La Ilustración Espirita, 
Guadalajara, 15/12/1868, 3-4; 30/12/1868, 9-10; 15/1/1869, 17-18; 30/1/1869, 
25-27; 15/2/1869, 33-34; 28/2/1869, 41; 15/3/1869, 49-51; 30/3/1869, 57-58; 
15/4/1869, 65-66; 30/4/1869, 73-74; 15/5/1869, 81-82; 30/5/1869, 90-.91. 
"Consideraciones sobre la pluralidad de existencias·, La Ilustración Espirita, 
Guadalajara, 30/3/1869, 58-62. "Escala espirita", La Ilustración Espirita', 
Guadalajara, 15/11/1869, 178-180. (la primera edición en francés de esta 
"parte ti losófica" de la obra de Kardec, es del 18 de abril de 1857. la ley de 
~, Mérida, 1º/5/1876, 67-69', 

•• la Ilustración Espirita, Guanajuato, 15/6/1870, 12. 
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legitima ansiedad de los primeros suscritores en leer esta magnifica obra", la 
Ilustración Espirita de Guanajuato ca.enzó a publicarla a partir de su primer 
número del 22/5/1870, dejando para el final la Introducción, que seria 
nuevamente publicada, esta vez en forma separada, para asi formar un volumen 
aparte. Un año más tarde, a pesar del aumento en el número de páginas del 
folletin, la obra todavia no acababa de ser publicada, por lo que el 
lQ/5/1871, en su penúltimo número, se anunció que la obra seria terminada en 
entregas semanales que no pasarla" de nueve, incluidos titulo e 
introducción.~ la promesa fue cumplida. la de 1871, hecha en Guanajuato, fue 
la primera edición mexicana de El libro de los Espiritus. a Sabe-as que 
Alphonse Denné hizo una traducción de esta obra, de modo que muy probablemente 
corresponda a esa edición.~ En marzo de 1872, Santiago Sierra (bajo el 
pseudónimo de Eleutheros) publicó una breve reseña de esta obra. u El 
15/5/1873, la Ilustración Espirita de México anunció que habian llegado a la 
casa núm. 1 1/2 de la Calle del Angel, numerosos ejemplares de esta obra en 
castellano. Se vendian al "módico" precio de 6 reales a la rústica y un peso, 
empastado. Fuera de la capital, el precio era de un peso a la rústica.~ En 
marzo de 1874, el precio de venta para los Estados habia aumentado a 1 peso 2 
reales a la rústica." A fines de 1875, se publicó en Monterrey una edición 
económica. la obra, de 500 páginas y 19 cms., fue impresa en la Tipografia del 
Comercio, de A. lagrange y Hno., con el titulo de Filosofia Espiritista. El 
libro de los Espiritus. Contiene los principios de la doctrina espirita sobre 
la inmortalidad del alma. la naturaleza de los espiritus. y sus relaciones con 
los hombres. las leves morales. la vida futura y el porvenir de la humanidad. 
seQÚn la enseñanza dada por los Espiritus Superiores con el auxilio de 
diferentes mediums. Recopilada y puesta en orden por Allan-Kardec. la prensa 
espiritista describió esta edición ecanó.iea COItO "clara y correcta" .. - En 
septiembre de 1876, esta obra, bajo el titulo de Filosofia. o libro de los 
Espiritus, estaba en venta en Mérida, como parte de una colección de obras de 
Kardec, reunidas en un solo volumen, que habia llegado desde Barcelona. 
También se vendia por separado.~ En enero de 1878, el precio de venta de El 
libro de los Espiritus, empastado a la holandesa, era de 8 reales. También se 
podia encontrar en una selección de obras de Kardec, en dos volúmenes, cuyo 

•• la Ilustración Espirita, Guanajuato, 22/5/1870, 8' 15/10/1870, 57; , 
15/2/1871, 105; 1Q/5/1871, 142; 15/5/1871, 155. 

a la Ilustración Espirita, México, lQ/l/1878, 30. 

~ La Ilustración Espirita, t1éKico, 1QI7/1892, 84. 

45 La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1872, 9-10. 

.. la Ilustración Espirita, México, 15/5/1873, 260; lQ/6/1873, 261. 

47 La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1874, 80. 

- la Ilustración Espirita, México, lQ/l/1876, 24, 32. Un ejemplar de esta 
edición se encuentra en el fondo general de la Biblioteca Nacional de México. 

~ la ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144. 
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precio era de 4 1/2 pesos.~ 

A partir del primer número del 15/2/1872, la administración de la Ilustración 
Espírita ofreció que a quienes se suscribieran por trimestres adelantados se 
les darla gratis una entrega de 32 páginas del Manual del Espiritismo, de 
Allan Kardec. Este Manual era un extracto del libro de los Espíritus." Al 
cancelar el cuarto trimestre (15/11/1B72-1Q/2/1873) se les entregaría la 
cuarta y última entrega, completando 12B págs. D El 15/B/IB72 se anunció que 
en Calle del Angel número 1 1/2, se hallaba a la venta esta obra, "que tan 
buena aceptación ha tenido, al .. ódico precio de un peso"." El precio se 
mantenla en novie .. bre de lB72. los pedidos de las obras deblan ser dirigidos a 
Refugio l. González.~ En abril de IB73, la obra se ofreció con distintas 
presentaciones: a la rústica, el precio de venta era de 6 reales y con pasta 
holandesa, de B reales." En marzo de lB74, el precio a la rústica se 
manten la en 6 reales y empastado, en 1 peso. Para los Estados, el precio era 
de 1 peso 2 reales a la rústica. M 

También de lB6B es la pri .. era referencia sobre El libro de los Mediu .. s, una de 
las obras .. ás difundidas de Allan Kardec. 07 A fines de ese año, un pa,.aje de 
éste fue publicado en la Ilustración Esplri ta de Guadalajara.'" En junio de 
lB70, un volu .. en en 12Q se encontraba en venta en librerlas tanto de la Ciudad 
de México como de los Estados.~ El IQ/3/1B72, Eleutheros (Santiago Sierra) 
reseñó brevemente esta obra en la Ilustración Espirita de México.~En junio 
de 1872, este periódico anunCio que pronto aparecerla esta obra "en una 
edición elegante, manual y al alcance de los recursos más módicos". 
Dependiendo del éxito que tuviera, el editor (que no era otro que Refugio l. 

~ la ley de Amor, Mérida, 15/1/1B7B, B. 

51 La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1B73, 229. 

52 la Ilustración Espirita, México, 15/2/1B72 al lQI2/1B73; lQ/ll/1B72, 149. 

'" la Ilustración Espirita, México, 15/B/IB72, 109. 

.. la Ilustración Espirita, México, lQ/ll/1B72, 156. 

53 La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1B73, 229. 

M la Ilustración Espirita, México, lQ/3/1B74, BO. 

57 Así como El libro de los Espiritus entregaba los fundanoentos filosóficos de 
la doctrina, El libro de los Mediu.s era considerado como la "parte 
experimental y cientifica". Su prinoera edición francesa es de lB61. la ley de 
~, Mérida, lQ/5/1B76, 67-69. 

'" la Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/12/1868, 4-7. 

~ la Ilustración Espirita, Guanajuata, 15/6/1870, 12. 

.. la Ilustración Espirita, México, lQ/3/1B72, 9-10. 
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Gonzálezl resolveria imprimir El Evangelio según el EspiritisMO -"que ya 
tenemos traducido"- y sucesiva .... nte las diversas obras de Kardec.·' El 
lQ/10/1872 se dio el aviso de que en la libreria del sr. Gregario Cortes ya se 
habia comenzado a e.pender El libro de los Mediums. Apareció por entregas de 
32 págs., "en magnifico papel" y con una buena impresión. Se repartía al 
"módico" precio de dos reales en la capital y de 2 1/2 en los Estados. la 
Ilustración recomendó a sus lectores que se suscribieran cuanto antes, pues 
pronto se agataria.~ El 15/5/1873, el periódico anunció que habian llegado a 
la casa núm. 1 1/2 de la Calle del Angel, numerosos ejemplares de esta obra en 
castellano. Se vendian al "módico" precio de 6 reales a la rústica y un peso 
empastado. Fuera de la capital, el precio era de un peso a la rústica.~ En 
marzo de 1874, el precio para los Estados habia au .... ntado a 1 peso 2 reales a 
la rústica. M En septiembre de 1876, El libro de los Mediums fue una de las 
obras que, importadas de Barcelona, estaban en venta en Mérida. Habia sido 
publicada en un solo volumen, junto a otras tres obras fundamentales de 
Kardec; su precio de venta era de 20 reales.·' En enero de 1878, publicada 
por separado y empastada a la holandesa, estaba a la venta al precio de 8 
reales. También se podia adquirir una colección en dos volú .... nes de las obras 
de Kardec, entre las que se encontraba El libro de los Mediums.~ 

la primera noticia que tenemos de El Evangelio según el EspiritiSMO, de Allan 
Kardec, es de hnes de 1868.·? A partir de diciembre de ese año y durante 
1869, varios pasajes de este libro fueron reproducidos en la Ilustración 
Espirita de Guadalajara. M A .... diados·de 1870, un volu .... n en 12Q de esta obra 
estaba en venta en librerias de la Ciudad de Mé.ico y de los Estados. M En 
marzo de 1872, Eleutheros (Santiago Sierra) publicó una reseña en la 
Ilustración Espirita de Mé.ico.~ Traducido por Refugio l. González, este 
periódico anunció en junio de 1872 que, dependiendo de la acogida que tuviera 

.1 La ilustración Espirita, MéMico, IQ/6I 1872 , 61. 

~ la Ilustración Espirita, Mé.ico, 1º/I0/1872, 140. 

.. la Ilustraci ón Espirita, Mé.ico, 15/5/1873, 260; lQ/6/1873, 261. 

M la Ilustración Espirita, Mé.ico, 1º/3/1874, 80. 

.5 La lel( de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144. 

~ la lel( de AMOr, Mérida, 15/1/1878, 8 • 

• 7 La "parte meral" 
en 1864. la lel( de 

de la tri logia kardeciana tuvo su pri .... ra edición francesa 
Amor, Mérida, lQ/5/1876, 67-69. 

y la Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/12/1868, 10-13; 30/4/1869, 74-77; 
15/7/1869, 113-114; 30/7/1869, 121-123; 30/9/1869, 153-1155]; 15/10/1869, 161-
163; 30/10/1869, 169-170; 15/11/1869, 177-178. 

M la Ilustración Espirita, Guanajuato, 15/6/1870, 12. 

~ la Ilustración Espirita, Mé.ico, 1º'3/1872, 9-10. 
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El Libro de los Mediums, el editor (el mismo González) decidirla si imprimla 
El Evangelio según el Espiritismo." En noviembre de 1872, La Luz en México 
anunció que "con el objeto de dar mayor interés a nuestro peródico, y de 
publicar también una de las obras de texto del Maestro Allan Kardec, hemos 
escogido El Evangelio según el Espiritismo, tan solicitado generalmente, y 
desde hoy empezamos a dar de él una esaerada traducción". La obra comenzó a 
publicarse en pliego aparte, con una paginación independiente del cuerpo del 
periódico a fin de que la obra pudiera ser coleccionada en forma separada. Lo 
más seguro es que haya tenido la mitad del formato del periódico, que se 
publicaba en cuarto mayor. Inicialmente cada entrega fue de ocho páginas, pero 
a partir del 8/1/1873 este número aumentó a dieciseis, sin recargo en el 
precio de suscripción. En septiembre de 1873, la Sociedad Espirita Central 
determinó suspender temporalmente la publicación de La Luz en México "con el 
fin de consagrar todos sus fondos a la publicación por entregas de una de las 
obras clásicas del Espiritismo". Este acuerdo, por tanto, no implicó la 
suspensión de El Evangelio que hasta entonces habla estado dando a sus 
suscriptores. Se anunció que las personas que desearan tener completa la obra, 
continuarlan recibiendo otras siete u ocho entregas de 16 págs., por un precio 
total de dos reales y medio. n Suponemos que esa edición fue la miSma que 
apareció con el titulo de El Evangelio según el Espiritismo. Explicación de 
las máximas morales de Jesucristo. su concordancia con el Espiritismo y su 
aplicación a las diversas posiciones de la vida. por Allan Kardec. No hay fe 
invencible sino aguélla que tiene por base la razón v ouede verla frente a 
frente en todas las edades de la humanidad, traducida al castellano por el C. 
General Refugio l. González, México, 1872, cuarta edición (considerando 
seguramente las europeas), Imprenta de la Bohemia Literaria, Portal del 
Coliseo Viejo, número 8 (el mismo taller en donde se publicaba La Luz en 
México), con 428 páginas en cuarto. n 

En agosto de 1873, La Ilustración se refirió a la "magnifica" edición en 
castellano de El Evangelio seg6n el EspiritisMO, una publicación "excepcional 
en los anales de la prensa mexicana" y "primera edición Mexicana que ve la luz 
pública en colección especial". Traducido por Refugio l. González, fue 
publicado en doceavo de "excelente" impresión y buen papel, con cubierta 
impresa en papel de color. Cada entrega seria de 64 páginas, repartidas cada 
dla lQ desde el lQ/9/1B73 al "Infimo" precio de un real en la capital y de un 
real y medio en los Estados. Las suscripciones y pedidos deblan hacerse a 
Calle del Angel 1 1/2.~ En diciembre de 1873, Santiago Sierra recordó, 
haciendo un balance del movimiento espirita, que El Evangelio se habla estado 
repartiendo por "entregas considerables" y que los pedidos de obras 

" La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1872, 61; 15/9/1873, 324. 

n La Luz en México, México, 8/11/1872, 1; 23/1/1873, 3. La Ilustración 
Espirita, México, lQ/12/1872, 172; 15/1/1873, 196; 15/10/1873, 338. 

n Valverde Téllez, op. cit., 11, 266. 

7' La Ilustración Esplri ta, México, 15/8/1873, 301. 
J 
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ele.entales se sucedian "sin inter.itencia".n En .arlO de 1874, la 
Ilustración informó que El Evangelio estaba a la venta en Calle del Angel 1 
1/2, al precio de un peso a la rústica y de un peso 2 reales, empastado. Para 
los Estados, el precio era de un peso 2 reales a la rústica. 7

• En septie.bre 
de 1876, aunque en Mérida no era posible encontrar eje.plares de esta obra 
publicada por separado, si se encontraba a la venta una colección de obras de 
Kardec, reunidas en un volu.en, entre ellas El Evangelio según el 
Espiritis.a." lo .is.a ocurria en enero de 1878, solo que la colección era 
en dos volúmenes.~ Además de circular en forma de libro, extractos de esta 
obra eran difundidos en la prensa espirita, como era el caso de la Nueva Era 
de Veracrul en 1878.~ A .ediados de 1890, Refugio l. Gonlález afir.ó que de 
la Biblia, "nosotros no aceptamos otra cosa que la moral evangélica, constante 
en nuestro Código cuyo titulo es: El Evangelio según el Espiritismo, y todo 
cuanto se confor.e con la idea cristiana de equidad, caridad y libertad 
sancionada por la razón ll

.-

Otra de las obras funda.entales de Allan Kardec era El Cielo y el Infierno. o 
la Justicia Divina seoún el Espiritis.a.·' Un pasaje fue reproducido a 
mediados de 1869 en la Ilustración Espirita de Guadalajara. a En junio de 
1870, esta obra, publicada en un volu~n en 12Q, podia ser adquirida en 
librerias de la Ciudad de México y de los Estados. a Por esa mis.a época, 
varios pasajes co~nzaron a ser publicados en la Ilustración Espirita de 
Guanajuato. M Reseñada en .arlO de 1872 por Eleutheros (Santiago Sierra),· 

n la Ilustración Espirita, México, 15/12/1873, 389-390. 

7. La Ilustración Espirita, México, IQ/3/1874, 80. 

" la ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144. 

~ la ley de AIoor, Mérida, 15/1/1878, 8. 

~ la ley de Amor, Mérida, 2/3/1878, 38. 

.. la Ilustración Espirita, México, IQ/6/1890, 12bis-14bis. 

al la primera edición en francés es de 1865. la ley de Amor, Mérida, 
IQ/5/1876, 67-69. 

a la Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/6/1869, 97-101. 

= la Ilustración Espirita, Guanajuato, 15/6/1870, 12. 

.. "El porvenir y la nada", la Ilustración Espirita, Guanajuato, 22/5/1870, 2-
3; 15/6/1870, 9-10; IQ/7/1870, 13-14. "Doctrina de las penas eternas", la 
Ilustración Espirita, Guanajuato, 15/10/1870, 157-591; IQ/ll/1870, 61-63; 
15/11/1870, 69-71. "las penas futuras según el Espiritis.a", la Ilustración 
Espirita, Guanajuato, IQ/12/1870, 73-74; 15/12/1870, 82-84; IQ/I/1871, 86-88. 
"El tránsito", la Ilustración Espirita, Guanajuato, 15/1/1871, 93-94; 
IQ/2/1871, 97-98. "Comunicaciones espiritas", la Ilustración Espirita, 
Guanajuato, lQ/2/1871, 101-102; lQ/3/1871, 115-116; 15/3/1871, 123-124; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~~ 

l. 

413 

extractos de esta obra fueron reproducidos en la Ilustración Espirita de 
México entre agosto y octubre de 1872.M Probablemente de esta .isma obra se 
extractó un pasaje publicado en el aismo periódico entre octubre de 1872 Y 
enero de 1873.~ En septiembre de 1876, estaba a la venta en la 
administración del periódico la ley de Amor de Mérida.- En diciembre de 
1876, formaba parte del segundo volumen de las obras de Kardec que acababa de 
llegar a Mérida. El valor de cada ejemplar era de dos pesos." En enero de 
1878, publicado por separado, en 89 a la holandesa, estaba a la venta al 
precio de 12 reales; como parte de las obras de Kardec, el precio de los dos 
volú.enes era de 4 1/2 pesos.~ 

la primera referencia acerca de El Génesis. los Milagros y las Predicciones 
según el Espiritismo, de AIlan Kardec, es de mayo de 1870, cuando la 
Ilustración Espirita de Guanajuato comenzó a publicar un extracto del 
mismo." Al mes siguiente, se anunció que un volumen en 129 de esta obra se 
encontraba en venta en las librerias de la Ciudad de México y en otras de los 
Estados.~ El 19/3/1872, tras hacer una breve reseña de varias obras de Allan 
Kardec, incluyendo El Génesis, Eleutheros (Santiago Sierra) informó que a 
partir de esa fecha, la Ilustración Espirita de México comenzaria a publicar 
"Uranograffa General", titulo de un capitulo de este libro que habia triÍducido 
expresamente para el periódico. Se trataba de una serie de comunicaciones que, 
bajo el titulo de "Estudios Uranográficos", habian sido dictadas al astrónomo 
Camille Flammarion por el espiritu de Galileo en la Sociedad Espirita de Paris 
entre 1862 y 1863. El capitulo en cuestión fue publicado en la Ilustración 

15/4/1871, 135. 

a la Ilustración Espirita, México, 19/3/1872, 9-10. 

.. Illos Demonios, origen de esta 
19/8/1872, 101-102; 15/8/1872, 
19/10/1872, 136-139. 

creencia", la Ilustración Espirita, México, 
112; 19/9/1872, 122-124; [15/9/1872]; 

In IIIntervención de los defftOnios en las manifestaciones MOdernas", ~ 
Ilustración Espirita, México, 15/10/1872, 145-147; 19/11/1872, 153-155; 
15/11/1872, 162-163; 19/12/1872, 171-172, 15/12/1872, 178-180; 19/1/1873, 185-
186. 

- la ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144. 

" la ley de Amor, lIérida, 19/12/1876, 192. 

~ la ley de Amor, Mérida, 15/1/1878, 8. 

., "las predicciones según el Espiritismo", la Ilustración Espirita, 
Guanajuato, 22/5/1870, 1-2; 19/7/1870, 14-16; 19/811870, 25-26. la prilllera 
edición en francés es de 1868. la ley de Amor, Mérida, 19/5/1876, 67-69. 

H la Ilustración Espirita, Guanajuato, 15/6/1870, 12. 
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Espirita, entre marzo y julio de lB72. ft En septiembre de lB73, La Luz en 
México comenzó a publicar el primer capitulo de El Génesis, pero éste quedó 
inconcluso debido a que el periódico dejó de publicarse. M En septiembre de 
lB76, ejemplares de esta obra estaban en venta en Mérida, con "muy buena 
pasta"." En diciembre de lB76, La Ley de Amor infor.ó que acababa de llegar 
a Mérida por el último vapor, el segundo volúmen de las obras "del Maestro·, 
que contenia, entre otras, El Génesis. los Milagros y las Predicciones. El 
volumen, e.pastado a la holandesa, valla dos pesos.~ En enero de lB7B, se 
podla encontrar en Mérida, publicado por separado, El Génesis. los Milagros y 
las Profecias (sic). El tomo en BQ, a la holandesa, estaba a la venta al 
precio de 12 reales. Junto a otras cinco obras, se la podia encontrar además 
en una selección de Kardec, en dos volúlllenes, al precio de 4 1/2 pesos." 

Tras la muerte de Allan Kardec, varios ensayos, articulas y trabajos menores 
que habian quedado inéditos comenzaron a ser publicados en la Revue Spirite de 
Paris. (Posteriormente fueron reunidos y editados en un volumen bajo el titulo 
de Obras Póstumas). Uno de esos ensayos, "Las cinco alternativas de la 
humanidad", fue reproducido en La Ilustración Espirita de Guanajuato a fines 
de lB70." 

En esta época, además de las obras de Allan Kardec, también fueron conocidas 
en México obras de otros autores espiritas europeos. Fue el caso de Camille 
Fla .. arion y su obra Pluralidad de Mundos Habitados." En realidad, ya hacia 

n La Ilustración Espirita, 
lQ/4/1B72, 30-31; 15/4/1B72, 
lQ/6/1B72, 63-65; 15/6/1B72, 
tomo, en el NQ del 15/7/1B72, 
número se encuentra extraviado 

México, lQ/3/1B72, 11-12; 15/3/1B72, lB-20; 
37-3B; lQ/5/1B72, 44-45; 15/5/1B72, 5B-60; 

71-72; lQ/7/1B72, 79-Bl. Según el indice del 
B7 y ss, debió publicarse su conclusión. Este 
o destruido. 

•• Cap. 1, "Caracteres de la revelación espirita", La Luz en México, México, 
B/9/1B73, 3-4. 

.. La Ley de Amor, Mérida, 16/9/1B76, 144 • 

•• La Ley de Amor, Mérida, lQ/12/1B76, 192. 

" La Ley de Amor, Mérida, 15/1/1B7B, B • 

.. La Ilustración Espirita, Guanajuato, lQ/9/1B70, 37-39. 

" Camille Flammarion (lB42-1925) se convirtió al espiritismo cuando era 
alumno astrónomo en el Observatorio de Paris. Amigo de Allan Kardec, descubrió 
en lB61 -cuando tenia diecinueve años- sus facultades para recibir escritura 
automática. Alcanzó celebridad mundial con sus obras Pluralidad de los mundos 
habitados (IB62), Los mundos imaginarios y los mundos reales (lB65), 
Astronomia sideral (lB79) y Astronomia popular, entre muchas otras. Fue uno de 
los fundadores en lBB7, de la Sociedad astronó.ica de Francia. Ladous, ~ 
cit., 6B-69. Diccionario Enciclopédico Quillet, v. Flammarion. En México, 
varias de sus obras de divulgación cientifica recibieron gran difusión. En la 
Biblioteca Nacional se encuentran las siguientes: Atlas céleste (Paris, lB77, 
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1870 Alphonse Denné había escrito y publicado en Guanajuato el opúsculo 
Apuntes sobre la Pluralidad de los ~undos Habitados. Como vimos, éste no era 
sino una síntesis de la obra de Flammarion.·oo Durante 1872, ésta comenzó a 
ser publicada por la Biblioteca de "El Eco de Ambos ~undos" con el titulo: La 
Pluralidad de ~undos Habitados. Estudio en el gue se exponen las condiciones 
de habitabilidad de las tierras celestes discutidas bajo el punto de vista de 
la Astronomía. de la Fisiología v de la Filosofía natural, traducida sobre la 
séptima edición francesa de la obra de Camille Flamlllarion, "ex-disc1pulo 
astrónomo del Observatorio imperial de París, profesor de astronomía, redactor 
del 'Cosmos'. miembro de varias sociedades científicas, etc. . ... ". Con el 
epígrafe "Au sein des ténébres de l'espace notre terre flotte, petit ile, dans 
le grand archipel des mondes", fue impresa en ~xico, 1872, por la Imprenta y 
Litografía de la Bohemia Literaria, Portal del Coliseo Viejo, núm. 8, con 366 
páginas en octavo.'·' En mayo de 1873, La Ilustración informó que El Eco de 
Ambos ~undos había concluído de publicar en su folletín, esta "obra maestra" 
de· Flammarion.·~ Sobre la recepción que tuvo, en diciembre de 1873 Santiago 
Sierra comentó que su publicación en el "diario popular" había tenido gran 
éxito.·~ En agosto de 1875, Pluralidad de los ~undos Habitados era una de 
las obras, en castellano, que La Ilustración había mandado pedir a 
Barcelona.·.. En enero de 1878, estaba en venta en ~rida, en la 
administración del periódico La Ley de Amor, en edición económica.·~ 

Junto a la publicación y distribución de libros, una forma alternativa de 
difusión fue la reproducción de extractos de obras de diferente índole en la 
prensa. Durante 1868 y 1869. fue el caso de Filosofía del Universo, de Dupont 
de Nemours;'" Tierra y Cielo, de Juan Reynaud; •• 7 El Cristo, de Emilio 

3ª ed.; 1885, 6ª ed.l, Astronomía Popular (~adrid, 18791, Les étoiles et les 
curiosités du ciel (Paris. 18821 y Elementos de astronomía (~éxico, 1901, 6ª 
ed.l. 

.00 La Ilustración Espírita, Guanajuato, lQ/ll/1870, 65. La Ilustración 
Espírita, ~éxico, lQ/7/1892,.84; La Ley de AlIOr, l1érida, 15/5/1876, 79 • 

••• Val verde Téllez, op. ci t., 11, 266-267. 

.~ La 1 lustración Espírita, México, lQ/5/1873, 251. 

.0> La Ilustración Espírita, I1éxico, 15/12/1873, 389-390. 

... La Ilustración Espírita, ~éxico, 1Q/8/1875, 255. 

.oo La Ley de AlIIOr, I1érida, 15/1/1878, 8. 

... La Ilustración Espírita, Guadalajara, 15/12118b8, 7; 30/12/1868, 14-15; 
15/1/1869, 20-22; 30/1/1869, 27-29; 15/2/1869, 36~38. 

.~ La Ilustración Espírita, Guadalajara, 28/2/1869, 44-47; 15/3/1869, 52-54. 
j 
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Barrault;"lO La Realidad de los Espíritus y el fenómeno lIIaravilloso de su 
escritura directa (París, 1857), del barón de Guldenstube;'" El Infierno, de 
M. Callet;"· CoslI\DQOnía de la revelación. o los cuatro pri_ros días del 
Génesis en presencia de la ciencia moderna, de M. N. P. Godefroy;'" Los 
fenómenos místicos de la vida humana (Leipzig y Heidelberg, 1861), de 
Maximiliano Perty;'12 un texto de Patricio Larroque;'" y "Cuestiones 
espiritas resueltas por la Biblia", sin autor."o 

Durante 1870 Y 1871, La Ilustración Espirita de Guanajuato tradujo parte de 
una serie de articulos que habian sido escritos por M. J. B. -"un antiguo 
magistrado"-, los que fueron publicados bajo el titulo de "Estudios 
fi losóficos y religiosos. Armonia de la fe y de la razón". 'lO También publicó 
pasajes de lumiére des IIIDrts (París, 1851), de Cahagnet,'" y "La vida 
eterna" de Flammarion .117 

A fines de 1872, debió llegar a la Ciudad de México la obra Impresiones de un 
loco, de Cesar Bassols. En efecto, en una carta fechada el 15/1/IB73, la 
Sociedad Espirita Central de la Repablica agradeció al Presidente de la 
Sociedad Espiritista Española, Vizconde de Torres Solanot, la remisión de este 
libro. La carta fue en respuesta a otra que habian recibido desde Madrid, el 
12/10/1872."· De esta obra, publicada por la Sociedad de Propaganda Espírita 

'(lO La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/3/1869, 62-63; 15/4/1869, 67-68; 
30/4/1869, 77-79; 30/5/1869, 91-92. 

, .. La Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/4/1869, 71. 

". La Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/6/1869, 101-102. 

,,, En la obra, este escritor católico apoya con textos biblicos la idea de la 
pluralidad de mundos habitados, al igual que lo hicieron Augusto Nicolás y el 
P. Félix. La Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/8/1869, 129-132. 

112 La Ilustración Espirita, 6uadalajara, 15/11/1869, 184. 

"~O La Ilustración Espírita, Guadalajara, 30/6/1869, 108-110. 

"O La Ilustración Espirita, Guadalajara, 
15/8/1869, 136; 30/8/1869, 144; 15/9/1869, 
168; 15/11/1869, 184; 30/11/1869, 191. 

30/6/1869, 112; 15/7/1869, 120; 
152; 30/9/1869, 160; 15/10/1869, 

m La Ilustranón Espi rl ta, Guanajuato, 22/5/1870, 3-4; 15/6/1870, 10-11; 
15/7/1870, 21-22; 1º/9/1870, 39-40; 19/10/1870, 50-51; 19/2/1871, 99-100. 

". "La incredulidad vencida", La Ilustración Espirita, Guanajuato, 1º/7/1870, 
19-20; 15/7/1870, 22-24; 1º/8/1870, 31-32; 15/8/1870, 34-36. 

•• , La Ilustración Espirita, Guanajuato, 15/2/1871, 105-107; 1º/3/1871, 111-
113; 15/3/1871, [118]-121; 1º/4/1871, 125-127; 15/4/1871, 133-135. 

... La Luz en México, México, 8/12/1872, 1; 23/1/1873, 1-2. 
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en Madrid, se extractó el articulo "Sistema de Contagio", publicado en La Luz 
en México en abril y mayo de 1873."· El IQ/6/1877, La Ley de Amor de Mérida 
informó que acababan de recibir algunos libros de espiritismo, entre los 
cuales recomendaban muy especialmente esta obra de Bassols.'z Por esa misMa 
época, el director de uno de los circulos del interior de Yucatán escribió a 
La Ley de Amor consultando acerca de las posturas opuestas que advertia entre 
Kardec y Bassols con respecto a la erraticidad de los espiritus. Los 
Redactores respondieron que el tema era debatible, pero que en Impresiones de 
un loco, Cesar Bassols exponía una teorla "lItUy racional" .. 121 

En diciembre de 1872, La Ilustración Espirita recomendó la "magnifica 
colección de poesias espiri tas" que bajo el titulo de "Armonias de ultra
mundo", acababa de publicar en La Linterna Mágica el "dulce y sentido" poeta 
guanajuatense, José L. Monroy.'~ En abril de 1873, anunciaron que ponian a 
la venta la obra Armonias de Ultramundo, recomendándola como un "sublime poema 
espirita". Se vendia en la Ciudad de México, en la Calle del Angel número 1 
1/2, al precio de 4 reales a la rústica y 5 reales con pasta holandesa.'~ 

Durante 1872, la Ilustración Espirita de México continuó la publicación de los 
articulos de M. J. B., esta vez bajo el titulo de "Estudios filOSóficos y 
religiosos. Acuerdo de la Fe y de la Razón", traducidos especialmente para el 
periódico desde el francés.' 24 Del "célebre pensador contemporáneo" Pecqueur, 
La Luz en México tradujo y publicó un extracto de "Dios en si o en sus 
atributos", contenido en la "sintesis filOSófica" les bardes druioues de André 
Pezzani .125 En este ",islIO periódico fueron publicados los articulos 
"Necesidad de mediums", de Allan Kardec'" y "La Vida Eterna", de Camille 
Flammarion. l27 

A partir de 1873, comenzaron a hacerse habituales las ofertas de obras de 

... La Luz en México, México, B/4/1873, 2-4; 23/4/1873, 4; B/5/1873, 3-4. 

.20 La Ley de Amor, Mérida, lQ/6/1B77, B8. 

.2. La Ley de Amor, Mérida, IQI711B77, 102-103. 

.~ La Ilustración Espirita, México, lQ/12/1872, 172. 

.~ La 1 lustración Espirita, México, IQ/4/1873, 229. 

.24 La Ilustración Espirita, México, IQ/3/1B72, 12-13; 15/3/1872, 20-22; 
IQ/4/1872, 31-32; 15/4/1872, 38; IQ/5/1872, 45-46; 15/5/1872, 60; IQ/6/1872, 
65-66; 15/6/1872, 73-74; IQ17/1872, 81-82; IQ/B/1872, 102-104; 15/8/1872, 113. 

.H La Luz en México, México, 23/9/1872, 3-5; 23/10/1B72, 4-5. 

, .. La luz en México, México, 23/911872, 5-7. 

.~ La Luz en México, México, 23/9/1872, 7-B; 8/10/IB72, 7-B; 23/10/IB72, 5-7; 
23/11/1872, 1-3; 8/12/1872, 1-2; 23/12/1872, 1-3; 8/1/1873, 1-3; 23/1/1873, 3-
4. 
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Kardec. En el mes de febrero, la aa.inistración de la Ilustración Espirita 
ofreció por prima a los antigups suscriptores que continuaran siéndolo en 
febrero de 1874, "uno de los libros fundamentales·' de Kardec encuadernado a la 
rustica.'· En abril, anunció que próxima.ente se recibirian varias obras de 
Allan Kardec en castellano, que se venderian a muy módicos precios en la Calle 
del Angel numero 1 y 1/2.'~ En mayo, informó que en el gabinete de lectura 
de Mr. Budin, ubicado en la Calle de San Francisco, estaban en venta las obras 
completas de Kardec, en francés. También se encontraban, en el mismo idioma, 
en el gabinete de M. Vincourt, establecido en Puente del Espiritu Santo; en la 
librerla Mexicana y en la Casa de Rosa y Bouret.'» En enero de 1875, la 
Ilustración informó que estaba a la venta una "regular existencia" de 
colecciones completas de las obras de Kardec, empastadas, al parecer en 
francés. Estaban además todos los opUsculos del mismo autor.'" En agosto de 
1875, anunCla que ya habian salido de Barcelona con dirección a Veracruz una 
"gran cantidad" de libros espiri tas en castellano, que estarian dentro de poco 
tiempo en México. Entre ellos se encontraban las obras funda.entales de 
Kardec, ya agotadas.'D En septiembre de 1876, la ley de Amor de Mérida 
manifestó su satisfacción debido a que el espiritismo se propagaba por si 
solo, "sin necesidad de misioneros". Agregó que habian estado recibiendo no 
sólo suscripciones al periódico, sino pedidos de libros fundamentales desde el 
interior del Estado. En ese mismo nu.ero, anunció que acababan de recibir de 
Barcelona varias publicaciones espiritas, entre ellas cuatro obras 
fundamentales de Kardec contenidas en un solo volumen: ¿Qué es el 
Espiritismo?, Filosofia. o libro de los Espiritus, El libro de los Hediues y 
Evangelio según el Espiritismo. Empastado a la holandesa, el volumen estaba a 
la venta en la administración del periódico al precio de 20 reales.'~ En 
diciembre de 1876, informó que acababan de recibir por el último vapor, el 
segundo volúmen de las obras del Maestro. Contenla: El Cielo y el Infierno o 
la Justicia Divina, El Génesis. los Milagros y las Predicciones y Obras 
Póstumas. El volumen, empastado a la holandesa, valia dos pesos.'~ En enero 
de 1877, la Ilustración informó que en la Calle de Olmedo número 7 se hallaban 
en venta las obras elementales de Kardec, en francés y castellano.'~ En 
enero de 1878, la ley de Amor dio una lista de los libros de espiritismo que 
estaban en venta en la administración del periódico, entre los que se 

,. Prospecto fechado en febrero de 1873, inserto en la Ilustración Espirita, 
México, entre el 15/11/1873 y el 23/11/1873. 

,~ la Ilustración Espirita, México, 19/4/1873, 229. 

,>o la Ilustración Espirita, México, 19/5/18n, 251. 

... la Ilustración Espirita, México, 19/1I1875, 32. 

'D la Ilustración Espirita, México, 19/8/1875, 255. 

, .. la Ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144. 

'34 la ley de Amor, Mérida, 19/12/1876, 192. 

'33 la Ilustración Espirita, México, Ig/l/1877, 32. 
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encontraban las obras de Kardec en dos volúmenes, a la holandesa, al precio de 
4 1/2 pesos. Inclula las obras: ¿Qué es el Espiritismo?, libro de los 
Esplritus, libro de los Mediums, Evangelio, El Cielo y el Infierno, El Génesis 
y Obras póstumas.'~ 

Una obra muy popular de Flammarion fue Relatos del Infinito. En mayo de 1873, 
la Ilustración informó que Récits de l"Infini estaba en venta en la librerla 
Madrileña. 1P En septiembre de 1873, anunció que Relatos del Infinito, 
edición mexicana, en buen papel, se vendla en la Calle del Angel, en la 
Imprenta de Cumplido y en las principales librerlas de la Ciudad de 
México.'" Quince dlas más tarde, agregó que esta "magnifica" obra de 
Flammarion habla sido traducida para El Siglo XIX por Santiago Sierra, 
reiterando que estaba a la venta en librerlas yen la Calle del Angel. El 
precio a la rústica era de un peso en la capital y 10 reales en el 
Interior.'" En diciembre de 1873, Santiago Sierra confió que un diario le 
habla pedido la traducción de esta obra "esencialnoente espirita", la cual 
reclamaba ya una segunda edición por estarse agotando la prinoera.'~ En marzo 
de 1874, La Ilustración informó· que Relatos del Infinito estaba a la venta en 
la Calle del Angel 1 1/2, al precio de un peso a la rústica y de un peso 2 
reales, empastado. Para los Estados, el precio era de un peso 2 reales a~a 
rústica. 141 

En septiembre de 1873, la Ilustración anunció que otra obra de Flammarion, 
lumen. Historia de un Cometa, edición mexicana, en buen papel y con una "clara 
y correcta" impresión, se vendla en las principales librerlas, en la Calle del 
Angel y en la Imprenta de Cumplido.'" A mediados de 1875, la Ilustración 
hizo un pedido a Barcelona de libros espiritas en castellano, entre los que se 
encontraba esta obra.'~ Cuando en 1884, laureana Wright de Kleinhans fue 
invitada a asistir por primera vez a una sesión de espiritis.a, uno de los 
libros que buscó y leyó "ligeramente", además de El libro de los Esplritus de 
Kardec, fue lumen de Fla .. arion.'~ 

En el Infinito, aparentemente también de Fla .. arion, era otra de las obras que 

,~ la ley de Amor, Mérida, 15/1/1878, 8. 

l:S7 la Ilustración Espirita, México, 12/5/1873, 251. 

,. la Ilustración Espirita, t1éxico, 12/9/1873, 316. 

, .. la Ilustración Espirita, México, 15/9/1873, 324; 15/10/1873, 340. 

,<o La Ilustración Espirita, México, 15/12/1873, 389-390. 

,., la Ilustración Espirita, México, 12/3/1874, 80. 

, .. la Ilustración Espirita, México, 12/9/1873, 316. 

,~ la Ilustración Espl ri ta, México, 12/8/1875, 255. 

,~ la Ilustración Espirita, México, 12/9/1891, 129-130; 12/11/1891, 189. 
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en septiembre de lB73, se hallaba a 
Ilustración Espirita, en la Imprenta 
1 ibrertas. 14

:1 

la venta en 
de Cumplido 

la aa-inistración de La 
y en las principales 

Sin especificar titulas, en mayo de lB73 La Ilustración informó que las obras 
de Flammarion se encontraban, en francés, en la Libreria ~xicana.l~ En 
enero de lB77, anunció que en la Calle de Olmedo número 7 se hallaban en venta 
la mayor parte de las obras que, en francés y castellano, habian escrito 
varios autores sobre espiritismo, entre ellos Fla_arion. l47 En junio de 
lB77, La Ley de Amor de Mérida informó que acababan de recibir algunos libros 
de espiritismo, entre ellos varias obras de Flammarion. l-

Otro importante autor, aunque menos popular que Fla .. arion, era Andrés 
Pezzani, muy apreciado en el mundo espiritista por su obra Pluralidad de las 
Existencias del Alma. En mayo de lB73, La Ilustración informó que, concluida 
la publicación de Pluralidad de los Mundos Habitados de Flammarion, El Eco de 
Ambos Mundos habia anunciado que pronto publicaria en su folletin, Pluralidad 
de las Existencias del Alma de Pezzani. La Ilustración comentó que "ambas 
obras están basadas en la doctrina Espirita, y excusado es decir que son de 
suma utilidad a los adeptos·.l~ 

En el transcurso de lB73, fue publicada en la Biblioteca del "Eco de Ambos 
Mundos", La Pluralidad de las Existencias del Alma. Conforme a la doctrina de 
la pluralidad de los mundos. Opiniones de los filósofos antiguos y modernos. 
sagrados y profanos desde los origenes de la Filosofia hasta nuestros dias, 
escrita en francés por Andrés Pezzani, "abogado de la Corte de Apelación y 
Laureado del Instituto", y traducida de la sexta edición para El Eco de Ambos 
Mundos por el General Refugio I. González. Con el epigrafe"No castigaré 
eternamente, y mi severidad no durará siempre, porque los Espiritus han salido 
de mi y porque yo he creado las almas" (Isaias, LVII, lb, según la Vulgata), 
fue impresa en México, lB73, por la Imprenta de Ignacio Cumplido, Calle de los 
Rebeldes, número 9, con 5BO páginas en cuarto.l~ 

Al igual que Flammarion, la obra de Pezzani alcanzó "gran éxito ...... En 
agosto de lB73, La Ilustración anunció que habia llegado a la casa núm. 1 1/2 
de la Calle del Angel, una edición mexicana de Pluralidad de las Existencias 
del Alma de Pezzani, traducida al castellano, impresa en buen papel, en un 

l" La Ilustración Espi ri ta, México, 19/9/1B73, 31b. 

l~ La Ilustración Espirita, México, 19/5/1B73, 251. 

147 La Ilustración Espirita, México, 19/1/1Bn, 32. 

1" La Ley de Amor, Mérida, 19/b/1Bn, BB. 

1" La Ilustración Espirita, México, 19/5/1B73, 251. 

l~ Val verde Téllez, 0l;!_ cit., I1, 2b7. 

1.1 La Ilustración Espirita, México, 15/12/1B73, 389-390. 
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tomo Itn 49. Estaba a la venta, a la rústica, al "inti.o· precio de un peso' en 
la capital y de un peso 25 centavos en el eKterior.'Q En agosto de 1875, 
ejemplares de esta obra navegaban rumbo a Veracruz, desde Barcelona, con 
destino final en la Ciudad de MéKico.,a 

El Espiritismo en la Biblia, de M. H. Stecki, estaba a la venta, en abril de 
1873, en la Calle del Angel n(¡mero 1 112" al precio de 3 reales a la 
rústica.'M En mayo, obras de este autor espirita se encontraban, en francés, 
en la Casa de Rosa y Bouret.'·· En enero de 1975, La Ilustración anunció que 
El Espiritismo en la 8iblia,. del autor polaco Enrique Stecki, se encont'raba en' 
venta, en francés.'" En junio de 1977, La Ley de Amor de Mérida informó que 
acababan de recibir algunos libros 'de espiritismo, entre lós cuales 
recomendaban muy especialmente esta' obra de E. Stecki .'17 

En mayo de 1873, La Ilustración Espirita informó que ,Terre et Ciel,de Jean 
Reynaud, estaba en venta, en la Libreria Madri leña;'" las obras completas de 
Cahagnet, "precursor" de Kardec en Francia, se encontraban en el gabinete de 
lectur.a de Mr. Budin, ubicado en la Calle de San Francisco, en francés; las 
obras del magnetizador Lafontaine estaban a la venta, en francés, en el' 
gabinete de lectura de M. Vincourt, establecido en Puente del Espi ri tu Santo;' 
las obras ,de Roustaing, Dozon, Home y 8onnamy, "to'das espiritas", se 
encontraban, en francés, en la Casa de Rosa y Bouret.'" 

Este mismo. periódico anunCia en septiembre que ya estaba en su poder, el 
Informe a la Sociedad Dialéctica de Londres por la Comisión encargada de 
examinar el espiritismo, "magnifica obra acabada de publicar en Londres", 
asegurando que pronto seria traducida y publicada en sus trozos más 
importantes. En los dos siguientes números, se publ icaron eKtract'os traducidos 
especialmente del inglés para, el periódica, bajo el titulo:' "Infor.e sobre el' 
espiri tismo, presentado por el·,Comi té especial, de la Sociedad Dialéctica de 
Londres". Posteriormente, en marzo y abril dlt 1974, se publicó el informe: "Al 

'52 La Ilustración Esoirita, Mlhico, 19/9/1973; 300. 

'53 La 1 lustración Espirita, ' Mlb i ca" 19/9/1975, 255. 

'54 La 1 lustración Espirita, MéKico, 19/4/1973, 229. 

, .. La 1 lustración Espirita, MéKico, 19/5/1973, 251. 

, .. La Ilustrteión Espirita, MéKico, 19/1/1975, 32. 

m La Ley de A.or, Mérida, I!UóI1977,' 99. 

,.. Algunas páginas de esta obra ya habian sido reproducidas en 19ó9, en 
Guadalajara. La Ilustración Espirita, .Guadalajara, 29/2/19b9, 44-47; 
15/3/19b9, 52-54. 

, .. La Ilustración Espirita, MéKico, 19/5/1973, 251., En Itnltrode '1977, las 
obras de este último autor, Bonnallly, se encontraban Itn el nú.ero 7 de la Calle 
de Olmedo, Ciudad de México. La Ilustración Espirita, MéKico, 12/1/1977, 32. 
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Comi té nombrado por la -Socied,¡d Dialéctica de - londres con objittci de--estudiar 
los fenómenos llamados Manifestaciones Espiritas, su sub-comité núm. 2".'~ 

Durante ese año de 1873, la prensa espirita publicó extractos de varias obras. 
El Arte de Magnetizar fue publicado en La Ilustración Espirita entre enero y 
marzo de 1873.'·' El "Estudio sobre la Naturaleza del Cristo", un ensayo que 
habla sido publicado por la Revue Spi ri te de Paris -como parte de las obra. 
póstumas de Allan Kardec, fue reproducido por La Ilustración Esolrita entre 
marzo Y ,¡gosto de 1873.'" Un pequeí'lo extracto de Los Cuatro Evanaelios, de 
Roustaing, traducido especialmente por la srta. Tarsila GenzAlez, fue 
publ icado en los meses de julio '1 agosto, bajo el ti tulo de "Expl icación 
Espl ri ta de los Versiculos 18 al 20 del Cap. XVIII del Ev,¡ngelio de S. Mateo". 
Estaba firmado por los Espiritus Protectores.'u Un extracto del tomo XV de 
Memorias sobre los Chinos, del padre Amiot, traducido especialmente por l,¡ 
srta. T,¡rsila GonzAle%, fue publicado en el mes de agosto con el titulo de 
"Las Reencarnaciones, el perispiritu y las evocaciones en la China".'" De 
Los Espiritus y sus Manifestaciones Fluidicas, del Marqués de Mirville, se 
publicó en noviembre un pequeí'lo extracto, bajo el titulo de "El Espiritismo en 
todos los Tiempos"; debido ,¡ que el autor era catól ico y sostenia una postura 
anti-espiritista, se publicó con notas y comentarios del traductor.,M Del 
tomo IV de Necrolatia, de Mr. de MirviUa, se publicó en dicie",bre un 
extracto, bajo el titulo de "San Agustín y los Espiritus".'" Del tomo 1 de 
Les Esprits rencontrés dan s le Nord de l'Europe, del mis",o autor, se publicó, 
también en diciefllbre, un extracto -con el titulo de "El-EspiritisMO en Suecia", 

,~ La Ilustración Espirita, México, 15/9/1873, 324; 1º/10/1873, 327-329; 
15/10/1873, 335-337; .15/3/1874, 87-901 1º/4/1874, 109·111. 

,., La Ilustración Espirita, México, 1º/1/1873, 187-188; 15/1/1873, 195-196; 
1º/2/1873, 204; 15/2/1873, 211-212; 1º/3/1873, 219-220; 15/3/1873, 226. En 
enero de 1878, La Ley de Amor de Mérida informó que la Discusión de 
Guadalajara, en su Nº 13 del 19/12/1877, continuaba la inserción de esta 
"pequeño tratado" que ya habia publicado La Ilustración Espi ri tao La Ley de 
Amor, Mérida, 30/1/1878, 12-13. 

,.. La Ilustración Espirita, México, 19/3/1873, 220; 15/3/1873, 227-228; 
1º/4/1873, 236; 15/4/1873, 243-244; 19/5/1873, 251-252; 15/5/1873, 259-260; 
1º/6/1873, 267-268; 15/6/1873, 275-276; 1º/7/1873, 283-284; 15/7/1873, 292; 
19/8/1873, 299-300. 

,u La Ilustración Espirita, México, 1º'7/1873, 282-283; 15/7/1873, 291-292; 
1º/8/1873, 296-299. 

'M La Ilustración Espirita, Mé.ico, 15/8/1873, 305-308. 

,d La Ilustración Espirita, México, 8/11/1873, 354-3561 15/11/1873, 362-364; 
23/11/1873, 371-372; 19/5/1890, 30. 

, .. La Ilustración Espirita, México, 1º/12/1873, 376-377. 
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con notas aparent@ment@ d@ Santiago Sierra. '.7 

Durante 1874. se publicó en Qu@rétaro. Verdades sin velos. Enseñanza recibida 
en la Sociedad EspIrita de Qu@rétaro. con 158 págs •• 22cms. y sin pie di! 
imprenta. En su prólogo. los editores indicaron: "Sin pre'mbuloshem~ 

recibido y como lo recibimos lo publicamos. bajo este calificativo: El 
Mensajero de la Verdad". , .. 

En ese mismo !I.ño. La Verdad ante Todo. de Enrique Maner .... fue reimpres. en 
Mérida y repartida gratuItamente por - el· Centro EspIrita Meridano. Era una 
refutación al folleto -¡Pobres espiri-.tistas'. del pb·ro. FéliK Sardoi y 
Salvany.'u En mayo de 1876. La Ley de Amor informó que el folleto de SardA 
nuevamente se habla puesto a la venta. a un real el ejemplar. Recomendó su 
adquisición y lectura. para que pudieran leer "con mejor éKito" la refutación 
de Manera. Agregó que quienes no lo conocieran y desearan leerlo. podlan 
dirigirse "a cualquiera de los espIritas conocidos de est. Capi'tal. quienes lo 
faci 1 i tarán con mucho gusto" .'70 En junio de 1876. La Ley de Amor eKplicó que 
los libros espIritas que tenlan a la venta estaban casi completamente agotados
y que. tan pronto recibieran los que tenlan pedido a Barcelona. lo darlan a 
conocer. Agregó. sin em·bargo. que contaban con algunos folletos de La Vlfrdad 
ante Todo. 171 

Probablemente durante 1874 o 1875-. el Centro EspIrita Meridano publicó tanlbién 
el "precioso opúsculo" Los Demonios. 17I En juniO de 1876. cuando 105 1 ibr05 
espIritas estaban casi completam@nte agotados. la administración de La Ley de 
Amor todavla contaba con algunos .folletos de Los D@monios_ para su venta.,n 

Durante 1B74. fueron publicados 
Ciencia", discurso pronunciado 
Flammarion; 17. IILos e)(perimentos 

en' la prensa esplrita~ "El Espiritismo. y la 
en la tumba de Allan Kardec por Camilo 
de un gran maestro". eKtr.ctos tomados de la 

'67 La !lustración EspIrita. MéKico. 12/12/1873. 379-380. 

, .. Un @jemplar de esta obra .... encuentra en .1 fondc¡:' gen.nl de la Biblioteca 
Nacional de México. 

,u La Ley de Amor. Mérida. 15/5/1876. 79. 

170 la Ley -de Amor, f1érida, 15/5/1876, 79.,-

l7l La Ley d@ Amor. Mérida. 12/6/1876. 88. ' 
.,. ,. 

,n la Lev de Amor. Mérida. 12/12/1876;185. Aunque no· conoceMOS su autor, ·@s· 
posible que este' OPº~9!~O fu@ra:' un eKtracto. una slntesis o hubiera estado 
inspirado en El Cielo y el Infierno. de Allan Kardec. 

In La Ley de Amor, f1érid., 12/6'/1876".88.".-

'7. La Ilustración- -Espirita," __ MtKiao, -' 1'/1/1874, 22-24;.' 1º/2/181.4.,:. .. 46:-47; 
15/2/1874.' 56·57,. 'En laBibliot@ca lIIacional d"cl1éllico se encuentra un ejedlplar 
de Discours pr2noncé5 pour l'anniversiire de l. ,"ort' de AHan ·Kardec, 
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obra de M. de Mi rvi lIe; 171 "Teoria 
Espiritismo en las Meditaciones de 
Muerte".;'" "Doctrina escoUsticil sob"e 
Mirville,'711 y "Presentimientos. Ensayo 
Magnetismo", del barón Du Potet."o 

de los 
Tschoke. 

Sueños", de Kardec¡ ". "El' 
Del Nacimiento y de la 

de los animilles", de' De 
Ense~anza Filosófica del 

En el transcurso de 1874, La Ilustración Espirita también comenzó a publicar 
un extracto de El Espiritismo ante la Razón, de Valentin Tournier; continuó 
public~ndose durante todo 1875.'·, En enero de 1875, La Ilustración anunció 
que esta ob".se. encontraba en venta,- en· francH, en una "excelente" edición, 
"esmerada y elegante". Constaba -de dos· volúmenes, -Los - Hechos y Las 
Doctrinas.'·' 

En el mismo número de enero de 1875, La Ilustración Espirita anunció que se 
encontraban en venta, los siguientes nuevos libros, todos en francés1 
Hoolibuss. Historia de Otro Myndo, que versaba sobre las condiciones de 
habitabilidad que podian tener mundos distintos a la Tierra; La Historia de 
Juana de Arco. Este libro, muy elogiado, habia sido dictado por su espiritu a 
la medium Ermance Dufaux, de 14 a~os;,a La RaZón del Espiritismo, de Miguel 
Bonnamy. Se comentaba que sólo era superado por las obras de Kardec; Mirette, 

InauQUration du monument, Paris, Librairie Spirite, 1870, 61 piginils, iluso 
Ignoramos en qué épo.ca este ejemplar llegó iI Mtxico. 

170 La Ilustración Espirita-, México, 1511/1874, 28-31. 

m La Ilustradón Espirita, 12/2/1874, 37-38. 

177 La Ilustración Espi ri ta, México, 12/2/1874, 38-41; 15/2/1874, 110-62. 

'711 La Ilustración Espirita, México, 12/2/1874, 
12/3/1874, 76-80; 15/3/1874, 92-95. 

41; 15/2/1874, 112-114; 

"'O La Ilustración E5Qiri ta-, tlexico-, 1512/1874, 57-59. Disc1pulo de Fuia, Du 
Potet fundó en 1845, el Journal du magnétisme y se dedicó a la difusión del 
magnetismo mesmeriano en cursos públicos, congresos y reuniones privadas. 
Ladous, op. cit., 27-28, 121. 

, .. La Ilustración Espiritil, México,_ los n6meros. de 1874 se encuentran 
extraviados; 12/1/1875, 29; 12/2/1875, 62; 12/3/1875, 94, 1IU4/1875, 124; 
12/7/1875, 219, 12/8/1875, 251, 12/9/1875, 2871 19/10/1875, 316; 19/11/1875, 
349, 12/12/1875, 377. Valentin Tournier, fervoroso republicano -perseguido 
después del golpe de estado de diciembre de 1851- y entusiasta propagandista 
del espiritismo, fue _adem~s autor de lil Philosophie du bon sens. Lildous,-~ 
fih, 62. 

,., La Ilustración Espirita, México, 12/1/1875, 32. 

,a L'Histoire de Jeanne d'Arc fue uno de los libros 
al librero Lachltre de Barcelona en -1861 y que 
contrarios a la fe católica. Lantier, op. cit., 61. 

enviados 
fueron 

por-AlIiln Kardec 
quemados por ser 
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de Elie Sauvage, novelil recomendable para lils familias espiritas. Era un 
"delicioso pasatiempo moral", exento de lil "repugnancia" de otras novelas; El 
Secreto de Hermes. Fisiologla Universal, estilbil basado "perfectamente" en la 
fllosol1a espirita; La Mujer y la Filosol1a Espirita, de H. V., tenia "gran 
interés doméstico-social"; Cartas a Maria sobre el Espiritismo, de Marc 
Bilptiste, era un "útil y notable catecismo" destinado a lils familias ya' la 
~ujer. El autor habla sido colaborador de Kardec¡ Ca~tas a los Camp!sinps 
sobre el Espiritismo, de Marc Baptiste. E9te IIcatecismo" estaba dirigido • 
"las m~s limitadas inteligencias" .• '", _ 

Al mes siguiente, febrero, La Ilustración informó que acababil de ilparecer un 
nuevo catecismo, Doctrina de Jesucristo, "un cuadernito cuyo origen nos es 
perfectamente conocido. Según sus autores, ha sido expresilmente dict.do por el 
Esplritu de Jesús; pero nosotros creemos que Sólo el esplritú de lil 
extravagancia, de la mala fe y de la ignorancia más supina, puede haber 
intervenido ahl, sin participio ninguno del mundo superior invisible". 
Advirtió que era "un ataque embozado al Espiritismo, y aunque ninguna persona 
sensata puede a la más simple lectura desconocer el enorme CÚllUlo de desatinos 
que contiene·, damos la alarma a los adeptos, para que no se dejen sorpre~er 
si se les anuncia como obra Espl ri ta".· .. 

En agosto, Actualidades de William Crookes estaba en venta en el despilcho de 
La Ilustración. En estil obra, su autor habla clasificado los fenómenos 
espiritas por él observados. Por eSil misma época, nuevos ejemplares estaban 
prontos a ser recibidos en Veracruz, desde Barcelona.'· Otras obras que 
hablan llegado "últimamente" a la administración del periódico eran Las Dos 
Herfllilnas y la Mediumnidad en el Vaso de Aguil, ambils de la "poderosa" IIMIdium, 
Mme. Antoinette Bourdin.·M 

A partir de enero de 1875, La Ilustración comenzó a publicilr extractos de Roma 
yel Evangeljo, "acabado de publicar" por el circulo cristiano espiritA· de 
Lérida, Españil. El periódico agregó que hilblan pedido algunos ejemplares de 
esta obra, la que contenla una colección de comunicaci.ones recibidils en el 

.oo La. llustracióQ Espl/'itil, México, ·IQ/I/187:5, 32. Cón respecto iI Muc 
8aptiste,' dieciocho de sus cartas fueron publ iCildas entre ilgoStO de 1889 y 
diciembre de 1890, bajo el titulo de "Cartas a los Hombres de Campo sobre el 
Espi ri t ismo". La Ilustraci ón Espl ri til, Médco, IQ/8/ 1989, 108-110; I!U9/1889, 
144-146; lQ/l0/1889, 172-174; IQ/II/1889, 208-210; IQ/I/1890, 271-273; 
IQ/2/1890, 297-299; lQ/.3/1890, 327.';'328; lQ/4/1890, 3:55-357; lQ/5/1890, 14-16; 
lQ/6/1890, 6bis-9bis; lQ/7/1890, 73-75; IQ/8/1890, 107-110; lQ/9/1890, 144-
146; IQ/IO/1890, 175-177; IQ/ll/1890, 200-202; IQ/12/1890, 237-238. 

:- , .. ... La Ilustración Esplritil, Méx ico, IQI2/1875, 64. .• ?" 

•• L¡¡ Ilu!itrilción EspiritA, México, lQ/8/187:5, 2.:55-2:56 • 
. -... LiI llustrA!;ión Espirita, México, lQ/8/1875, 255. 
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clrculo.·~ En agosto de 1875,.ej •• plares de este "fa.oso libro" ya hablan 
salido de Barcelona rumbo a Veracruz y la Ciudad de México.'· A principios 
de 1876, el periódico espiritista El Eco d, la V.rdad, de San Juan Bautista de 
Tabasco, co~tinuaba la publicación de esta oQra.·M . En junio d. 1876, los 
libros espiritistas qu, estaban a la venta en Mérida estaban casi 
~ompletamente agotados; sólo quedaban, entre otros, algunos pocos ejemplares 
d, Ro... y el Evang'lio.·oo Nuevos ej.mplar.s i .. portildos d .. d. Barcelona 
fueron recibidos en Mérida ,n septiembre de 187b.··· En el transcurso d, 187b 
se publicó en Monterrey, Roma y el Evang,lio •. estudios filosófico-r.ligiosos. 
teórico-prácticos publicados por el circulo cristiano-espiritista de Lérida y 
reimpr,so por el circulo espiritista "Bu,na Esper.anza" de Mont,rrey. Fue 
impreso por A. Lagrange y Hnos.· .. · En diciembre d.e 1877, RO!!Ia y el Evangel JOI 
estudiosfilosófico-"eligiosos, en pasta sólida, .staba en v,nta en Hérfda; al 
precio de un peso.·.. Algunas de las comunicaciones contenidas .n esta obra 
fueron reproducidas por La Discusión de Guadalajara, a fines de 1877 y 
principios de 1878.·M 

A fines de 1875, una gran partida d, libros espiritas en castellano estaban 
prontos a· ser desembarcados en Veracruz, con destino a México. Formaban parte 
de ese envio, entre otras muchas otras, Historia d,1 Ci,lo, d, Camilo 
Flammarion;'" Dios en la Naturaleza, también d, Fl.lMlarion'·... La Armonl. 

'07 La Ilustración Espirita, MéxiCO, 1º/1/1875, 12-19; 111/2/1875, 4~54; 
19/3/1875, 78-84; 1º/4/1875, 109-113; 19/5/1875, 139-143; 1º16/1875, 169-172; 
1º17/1875, 202-203 • 

•• La Ilustración Espirita, México, 1º/8/1875, 255. 

'M La Ilustración Espirita, México, l!U3/1876, 94. 

.oo La Ley de Amor, Mérida, 1º16/1876, 88 • 

••• Li Ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144. 

... La IlustraciÓn Esolrjta, México, 1º'1/1876, 32. Ba.tian; LoS disid,nt,s, 
119 (n. 115) y 356. 

... La Ley de A"'Qr, Hérida, 31/1211877, E194]. 

'M La Ley d, Amor, Mérida. 30/1/1878, 12-13; La,Ilystración Esolrita; México, 
1º(311878, 96 • 

... En enero de 1878, esta obra estaba de venta en Mérida. La Ley de Amor, 
Mérida, 15/1/1878, 8 • 

••• En diciembre de 187E1, La IlustraciÓn inform'; qu, . El Lumende San Juan 
Bautista, Tabasco, continuaba la publicación por fragmentos de esta obra. La 
Ilustración Espl ri ta, México, 1º/12I1878, 377-378 •. 
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Universalj la novela medianimica Celeste, de Enrique Lozadaj'W Oraciones 
Espiritas, Dgctrina Cristiana Espirita, Melgdl as , Cuadro Sinóptico de la 
Unidad Religiosa y Cartas al Canónigo Perujo.'· 

La Ilustración informó en agosto de 1875, qUIl el Manual de Espiritismo y 
Magnetismo Práctico, de Refugio r. González, saldrla a la luz dentro de breves 
dlas. Agregó que largos años de continua experiencia y de constantes estudios 
sobre las dificultades de la práctica esplrita'y sobre la mejor manera de 
vencerlas, y el convencimiento de que el ejercicio del magnetismo siempre 
habla prestado una PQderosa ayuda· a los clrculos de evocación, hablan decidido 
al: autor a publicarlo. Según- La Ilustración, esta obra constitula una gula 
segura para mul t i tud de caSQ!5 que, podlan ocurrir y que no hablan sido 
previstos en el L'ibro de los Mediums ·de:. Allan Kardec. Evitarla, asimismo, 
muchos males 'que resultaran' de una práctica imprudente; tales como 
mistificacionttS" obsesioneS' .y", engaños., En suma, esta obra, fundada 
esencialmente en la obra de KaT'dec" daba armas para combatir, el fanatismo,la 
superstición, . la superchería, y para luchar "con ventaja cont,ra los 
escépticos.'" En ",ayo, de 1876, La Ley de Amor' de Mé'rida anunció que el 
Manual de Espiritismo y Magnetismo, Práctico estaból a la venta a 2 1/2 reales 
en la adMinistración del periódico.'" En enero de 1878, se' podla encontrarr'a' 
la rústica y en pasta'.,'" 

En su número del 10/10/1875, La Ilustración anunció que ya 
texto Integro del Proceso de los Espiritas, en francés, 
impreso en 89. Agregó que traducirlan y publicarlan los 
interrogatorios y defensas más importantes.~ 

hablan recibido el 
con 260 páginas, 

documentos, los 

A fines de 1875, La Ilustración Espirita recibió dos opúsculos desde Frólncia: 
La Fotografla Espl ri ta de Legas, un "estudio cientl fico de gróln méri tD,", Y 
EspiritómanDs y espiritófobDs del Dr. Huguet, un "paralelD magistral" entre 
quienes defendlan y combatlóln el espiritismo.~ 

En diciembre de 1875, RefugiD r. GDnzilez, dDnó 
directDr de la Biblioteca PDpular del Cinco de 

-según dejó, constólncia el' 
MaYD- las siguientes Dbras 

,W En enerD de 1877, La IlustraciÓn anunció que en lól Cólll. de OlmedD'númerD 7 
se hallaban en venta la mayDr parte de las Dbras que sDbre espiritismD habian 
escrito, en francés y castellanD, variDs . ólutDres, , entre ',ellDs' J.ózada.'.c.!,5. 
Ilustración Espirita, México, 10/1/1877, 32. 

? ,. La Ilustración Espirita, MéxicD, 10/8/1875, 255. 

'" La Ilustración Espirita, MéxicD, 10/8/1875, 255. 

200 La Ley de AmDr, Mérida, 10/5/1876, 72. .. , La Ley de Amor, Mérida, 15/1/1878, 8. 

202 La IlustraciÓn Espirita, MéxicD, 19/10/1875, 319. " . " ... ' 

... La Ilustra,ión !i!plrit!l, MéxicD, 10/1/1876, 23 •. 
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espiritistas: cuat.ro volúmenes de Caracteres de la revelación Espirita, cuatro 
de El Espiritismo en su mi. simple expresión y otros cuatro del Mall!.!ll 'del 
Espiritismo y Maonetismo pr+cticq. y un volúmen de cada uno de lo. siguien.tes. 
¿Qué es el Espiritismo?, Ensayo de un cuadro sinóptico. Problema de la unidad 
religiosa, El Libro de los Esp1ritus, El librgde los Mediumf', El E.an9«lio 
según el Espiritismo, El Cielo y el Inflerno, El Génesis. los Milagros y Lu 
Predicciones seaún el Espirit'ismo, Lumen. Historia de un Cometa, Pluralidad de 
Mundos Habi tados y Plural i dad de ¡'as Existenclas del Alma .... 

En el transcurso de 1875, 'varios de los ensayos incluidos en las Obras 
Póstumas de Allan Kardec fueron publ icados en La' Ilustracjón Esp1ri tao Estos 
fueron: "Teor1a de la Bel·leza" ,'" "Carta respuesta a los' detractores del 
Espiritismo,",- "Cuestiones y Probtemas. Las Expiaciones Colectivas",'" 
"Los Desertorelb Osi Espiritismo" ,'" "Las -Cinco Alternativas de la 
Humanidad" ,'" "Las Aristocracias" ,'" '~La Segunda Vista. Conocimiento del 
Porvenir. Previsiones",'" "Introducción aL Estudio de' la Fotografia y de la 
Telegraf1a .Oe:l- pensamiento" ,'12 "Fotograft-a y Telegrafia del 
Pensamiento",'" "Manifestaciones de los _ Espiritus. Caricter y. Consecuencias 
Reli.giosas de las -Mani.festaciones Esp1ritas"'" y "Profesión de fe . espirita y 
razonada".... A flnes . de 187ó, las Obras póstu .. a. estaban . dispon~bles en 
Mérida, reunidas en un volúmen junto a El Cielo y el Infierno y El Génesis. 
los Mi lagros y las Predicciones.'" Este volumen todav1a podia conseguirse a 

204 La Ilustración Espirita, México, 12/1/187ó, 32. ... La Ilustración Espirita, México, 12/1/1875. ... La 1 lustración Esp1rita, México, 12/2/1875. 

20' La Ilustración Espirih, México, 12/3/1875. ... La Ilustraclón Espirita, MéXiCO, I!U4/1875 • ... La Ilustración ESl!irita, Mbico" 12/5/1875 •. 

2 •• La Ilustrapón Espirita, M.hico, ¡¡lIÓ/1875. 

211 La Ilustración Espirita, México, 1217/1875. 

?', La Ilu,.tración Espirita, México, 10/8/1875. 

213 La 1 lustraci ón Espirita, México, 10/9/1875 • ... La Ilustración Espirita, México, 10/10/1875, 10/11/1875, 10/12/1875, 
10/1/187ó. 

215 La Ilustraclón Espirlta, ,MéxlCO, 10/3/187Ó. 

2 •• La Ley de Amor, Mérida, 10/12/187ó, 192. 
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principios de 1878. 207 

En 1876, apareció The Works, que reuniaeA cuatro volúmenes los escritos de 
Edgar,Allan Poe. Publicado en New York por W. J. Widdleton, incluia en su 
primer \l.o.lúmen: "Mesmeric revelation" (sobre una conversación sostenida con un 
sonámbulo dormido magnéticamente acerca de la naturaleza de Dios, la 
reencarnación y la vida en otros planetas), "Thlt facts 'in the case of I't. 
Valdemar" (cuento que tiene como tema el hipnotismo y·su capacidad de detener 
la muerte) y "Ligeia" (cuento sobre el espiritu de una fallecida, quien tras 
asesinar a una mujer, reencarna en su cuerpo) ... • Estos dos últimos 
aparecieron posteriormente, en Novelas y Cuentos de Edgar Poe fsic), obra 
publicada en 1884, en Paris, por la Libreria Española de Garniel' Hermanos, con 
traducción directa del inglés de C .. rlos Olivera.'" 

A principios de 1876, un conocido arqueólogo -y espiritista~ norteal1lE!ric .. no, 
M. J. Peebles, se encontraba en la Ciudad de M~xico. Visitó la Sociedad 
Espirita Central, obsequiándolos con su Around the World, -On'resumen de sus 
VlaJeS-, asi como otras obras que habla publicado anteriormente: Jesus ~vth. 
monk 01' God, The Gadarene, The seers of the ages, Spiritualism defined .. nd 
defended y The spiritual teacher and songster .... Viajó luego' a Yucatán} con 
el propósito de estudiar las ruinas mayas. Ene Méridá, visitó el Circulo 
Peral ta-, 'en donde también dejó como regalo' algunas de sus obras .... En 
diciembre de 1876, se dio la noticia de que el Dr. J. M.Peebles acababa de 
publicar en Boston el folleto Espiritismo y Oarwinismo, en donde refutaba, la 
teorla de Darwin.= 

En mayo de 1876', La Ley de Amo" informó· que el espirita A. [}.(Alphonse Denné)', 
habia enviado a MéMda, desde' Guanajuato, un "pequeño paquete" con una' docena 
de ejemplares de cada' uno de, &!itas. tres "interesanUsimos"' fol'letos: La Verdad 
en el Vaticano,'" Apuntes sobre la Pluralidad de Mundos de Flammarion_ ~ 

'17 La Ley de Amor, Mérida, 15/1/1878, 8. 

... Los' tres primeros YOIÓmenH- de. ,esta obra..1t enCuentran en la Bibl ioteca 
Nacional tle MIIlxico. 

21. Un ejemplar se encuentr .. en la Biblioteca Nacional de México. 

... La Ilustr .. ción Espiriti, México, 1º/5/1876, 159. 

221 La Ley de Amor, Mérid .. , 1º/4/1876, 56. 

222 La Ley de Amor, Mérida, 1º/12/1876, 192,. 

222 El .. utor de este opúsculo era seguramente' .1 Obispo Strossmayer (La Sombra 
de Hidalgo, México, 4/8/1895, 2; 1º/9/1895, 3-4). Strossm .. yer se distinguió 
durante,el ,Concilio Vaticano, dec1870; ,'en,el que se· declaró la infabilidad 
paPill Como dOgala de feo.El Obispo fue de los' que se, opusieron, declaran'do que'
el Papado era una institución,histórica, no,diYin .. , que h .. bia,sido instituida· 
recillln en el siglo V. El discurso pronunciado en el Concilio fue publicado en 
La Sombra de HidalQo, México, 26/5/1995, 1-2,.2/6/1895, 1-2,9/6/1895,'1-2; 
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FilosofiA Espiritualista (sic), este último un extrActo de las dos obras 
fundamentales de Allan Kardec. ZM A. D. ofreció remitirles m~s ejemplares, si 
asi lo deseaban. los folletos fueron distribuidos gratuita~ente "entre las 
principales asociaciones progresistas, gabinetes, y bibliotecas públicAS, y 
circulos espirita. de estos contornos". En cuanto al ofrecimiento de A. D., ~ 
ley de Amor le respondió que con mucho placer distribui'rian cuantos re~i tiese, 
"especialmente entre las clases pobres de nuestro pueblo", pero que no querian 
abusar de su generosidad. En agradecimiento, el periódico le re~itió, "bAjO 
las iniciAles A. D.", u,na colección de los números ya publicados, prometiendo 
continuar con los siguientes que dierAn a la luz.~ En junio de 1876, la ley 
de Amor informó que A. D. habia hecho una segunda re.esa de cuadernos, igual a 
la anterior .... 

El periódico meridano anunció en diciembre de 1876 que acabAban de recibir por 
el últiMO vapor, adem~s de algunas obras de Kardec, la Guia del Medium 
Curandero y Arte de Maonetizar. Este "precioso tomito", empastado a la 
inglesa, valia 4 reales.- En enero de 1878, continuaba a la venta, al mis~o 
precio. 221 

En cuanto 'a las reproducciones, desde mediados de 1876 y parte de 1877, la 
Ilustración Espirita de México publicó varios pasajes de lv Spiritisme dans le 
Monde (1875), de Jacolliot, todos relativos a los' poderes mentales de los 
fakires .... o Louis Jacolliot. <1837-1890), quien VIYla durante muchos aí'lo!r en 
la India, era por entonces muy c;ongc.ido. por sus obras sobre la rel igión y la 
filosofta india, especialmente sus aspectos esotéricos. mo 

En enero de 1877, se hallaban en yenta en la Calle de Olmedo nú .. ro 7-
administración de la Ilustración Espirita-, la mayor parte de las obras, en 
francés y castellano, que sobre espi ri tisme habian escri to Allan Kardec, 

16/6/1895, 1-2; 23/6/1895, 1-2; 30/6/1895, 1-2. 

~. Los dos últimos folletos habian sido escritos y publicados por el propio 
AlphonseDenné en Guanajuato, hacia 18701 ApMntes'sobre la Pluralidad de los 
Mundos Habitados y Filosofia Espirita. Ignoramos si se trataba de nueyas 
ediciones. La Ilustración Espirita, Guanajuato, 1Q/11/1870, 65. La Ilustración 
Espirita, México, 1Q/7/1892, 84. 

%lO La Ley de Amor, Mérida, 15/5/1876, 79. 

.... La ley de Amor, Mérida, 15/6/1876, 95-96. 

%Z7 La Ley de Amor, Mérida, HI/12/1876, 192. ... 
~il ley de A!!!Qr, Mérida, 15/111878, 8. 

... , la Ilustración Espi.rita, México, lQ/6/187ó,; 172-1741 1Q/8/1876, 235, 235-
2381 12/9n876, 278-280, 281-282; 12/11/1876, 341-342; 12/12/1876, 377-378~ 
IQ/I/1877,,11-14; 12/2/1877,44-47; 1Q/3/1877, 78-81; 10/4/1877, 110-111. 

~ Dalmor, op. CIt., v. Jacolliot. 
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Cami lo .Flammarion, Andrts Pezzani, Valentln Tournier, Miguel, Bonnamy, Wi 11 iu 
Crook~s, Enrique Lozada; ,Parreño y otros varios au~ores.~l 

La Ley de Amor informó en febrero 'de 1977 ,que José Mayner .acababa depubl i'car 
en Kingston, Jamaica, Las Impresiones del Espiritismo después de mi conversión 
y las revelaciones de ultratumba' por Agustln, obra dictada casi enteramen~e 
precisamente por el Esplritu • de Agustln. La Redacción,' tras agradecer el 
envio, aseguró que 10 examinarlan a fin de poder- recomendarlo a sus 
lectores.= 

A principios de 1877, La Justicia del Pueblo, un periódico polltico dlt'·PlIebla,. 
dedicó un párrafo al, espiritismo, eMplicandQ que no era prestidigit:ac'i:ol1¡ sino 
una doctrina filosófica. Agregó que una "infinidad de personas cientlficas" 
hablan verificado la autenticidad de- los fenómenos espiritistas~antre' ellos 
el Vizconde de Torres Solanot, quien' habla publicadn 'en 1875, en' Madrid, el 
libro Defensa del Espiritismcr,:.'.eJl donde habla demostrado la diferencia 
eMistente entre espiritismo y prestidigitación .... · En junio de 1878, La' Ley 
de Amor informó que el Vizccrnde d1r Torres-Solanot, president:e de ·la Sociedad 
Espiritista Española, acababa de publicar: Defensa: del; Elipir-itislllO. Seguramente 
se trataba de una nueva edici·ón. Este. "precioso llpúsculo", de más 'de' 200 
pllginas en 8g, 'habla sido escrito coo' motivo del proceso 'promovido en Esparra 
contra los profesores espiri'tis.tas', del 'Instituto de- ü~rida, "por el delitO' de 
ser adeptos del espiritismo". Agregó que hablan sido obsequiados con un 
ejemplar, que acababan de recibi r., lo cual agradeci ó· .... · 

En junio de' 1877, 'La, Ley 'de AOIor de . Mérida publicó, que el circulo' cristiano 
espiritista de ,Lérida, España'" tratilba de hacer 'una' edición de Cartas a OIi 
hija sobre Reli-giórr, cuyo autor, José Amigó y Pe11icer, era su "mayor garantla 
y recomendación.". Anunció: c que 'cuando la edición estuviera concluida, 
recibirlan algunos' ejemplares 'para. poner A la venta, de' lo cual - avisarlan 
oportunamente.'" En octubre· de lBE7,.la Ley de Amor informó- que ·su redActor 
-que no puede ser otro que Rodul fo" G.·' Canton- habla di rigido una carta 
particular al señor Amigó y PaHicer acerca de la futura edición de su"obra 
Cartas a mi HUa. Esta 'carta fuepublica'da' en El Buen Sentido, órgano:, del 
Circulo cristiano espiritista de Lérida.--

Por esta misma época, la administración de la Ley de Amor comenzó a ofrecer 
ejemplares de la Biblia. En junio de 1877, informó que hablan recibido algunos 
ejemplares en 4g, 8g Y lbg, de la Biblia, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento 

~l La Ilustración Espirita, MéMico, Ig/l/1877, 32. 

2:l2 La Ley de Amor, Mérida, Ig/2/1877, lb. 

... La Ley de Amor, Mérida, 21/3/1877, 47. 

~ La ley de Amor~ Merida,. 19/6/1878, 87. , , 
= 

zw La Ley de Amor, Mérida, 19/6/1977, 88. 
e 

" 

~ La Ley de Amor, Mérida, 11/10/1877, 152. 
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como sólo del Nuevo Testamento, en la "lIagnifica tradu'cción" de Cipriano de' 
Valera. Anunció que estarían a la venta en la administ~ación del perLódico a 
precIos de costo, "es deci r, baratísimas". Termi nó recomendando su consul ta 
permanente,· pues sus O'útiles enseñanzas" eran ~"la más plena comprobación del 
espiritismo".237 A fines de noviemQre de '1877, La Levde Aliar reiteró el 
o.frecimiento de Biblias y Nuevos Te~t_ament.os ,J..t costo, en ediCIones de variQS 
tamaños.- La lectura de la Biblia era, al parecer, .una práctica habitual en 
cIertos círculos esptritas.~ 

En junio de 1877, La Ley de Amor informó que acababan de recibir algunos 
libros_ de espll~itismo, entre los cuales recomendaban muy especialmente la Guía 
del Maqnetk¡ador y del Medium Curandero y el Devocionario Espiritista.~ 

El Cateci!lf!l9 de la Doctrina Cristiana fue . publi cado a _diados de 1877 por la 
Sociedad Potosina de Estudios Espiritas, que por. entonces estaba presidida por 
Ignacio Ceballos D09al1lantes. La 1 lustración.· ESDi-ri ta opinó que ",J.unque calcado 
sobre el mo~lo material del catecismo ripaldense, le aventaja en mérito y 
fi losofta bajo todos conceptos. la Qbra esU. elegantemente ünpresa y a juzgar 
por el favor con que _hasi}1tt ~cogida. por el público, pronto agotar. su primera 
edición". El folleto estaba: impresQ en un ."magnífico" papel, en 8g mayor y 
tenia ó8 p.ginas. Aunque en el .. lIbro propiamente tat no quedó registrado el 
nombre de CeballQs Dosamantes, ,,~muerte se-le reconoció su ~utoria.~l 

Según un prospecto fechado en jUliD de 1877., Teziutlán, Puebla, el Albue de 
Ul tra-tumba era una "pequeña obra" de caracter moral y ti losótico que reunia 
una colecciÓn de dictados en prQsa y en verSQ qtI. habi~!' J.i,.do recibidos en el 
Circulo Esperanza de esa ciudad. La pubhcat:ión cllllstarta de unas- diez 
entregas de 24 páginas encuarto menor, . a: un, valQr de un_ re.,.l cada Una en 
TeziutUn y de 15 centavos en los Estados. Las suscripciones se recibtan en la 
imprenta en donde se publicaba el Albue, la que estaba a cargo de Francisco 
RomerQ:.- La_ .primera entrega seria. p\lblica.!la. el. 19, de septiembn, siendQ pagada 
en el acto de. recibi rse y garant.izárulose.la conclusiÓn de la obra. El 
prospecto concluia manifestando que· esperaban que lQ. corresponsales se 
sirvieran decir el númerQ de ejemplarnque necesitaban- para regularizar el 
tiro.'" A mediados de septiembre, La Lev lit Amor recibió en l1érida el 
prospecto, junto a la primera entrega; en diciembre, la tercera; en febrero, 

237 La Ley de Amor, I1érida, 19/ó/1877, 88. 

... La Ley de Am9r, Mérida, 30/11/1877 , 176. 

u. La Ley dI! Amgr, l1érlda, 30/1/1878, ló; La Sombra de HidalQo, México, 
23/12/1894, 1-4. 

.~ La Ley de Amor, Mérida, 1P/Ó/1877, 88. 

~l La IlustraciÓn Espirita, l1éXICO, lP/7/1877, 20ó; 10/2/1889, 320. La Ley de 
Amor, l1érida, lól7/1877, 112 • 

• 42 La ilustraCIón Espirita, l1éxico, 10/8/1877, 253-254. La Ley de AmQr, 
l1érida, 24/9/1877, 144; 23/11/1877, ló7. 
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la cuarta; y en marzo, la quint. y penúltima entrega de- esta colección de 
comunicaciones que estaban precedidas de un "buen prólogo" •• q 

En noviembre de 1877, El Catolicismo antes del Cristo, del Vizconde de Torres~ 
Solanot, fue sol ici tado .. 41 Refugio l. González por Gerónimo Padi lla, desde 
Guan.juato.·~ Publicado en Madrid en 1876, este libro era un e_tracto de-una 
de las obras del indianista Louis Jacolliot. Fueron numerosas sus ediciones-~ 
en 1886 apareció la séptima- y fue traducido al francés e italiano.~· En 
junio de 1892, Refugio l. González citó La Bible dans l'lnde (1868), libro 
tercero, cap. IV, de Jacolliot, aclarando que habla sido traducido y publicado 
por el Vizconde en su ".pre.cioso" libro EI--Catolicismo antes del Cristo-.'''· 
Probablemente de·est.-misma obra det Vizconde proven!an l.s dos citas de Louis 
Jacolliot que Refugio l. GOnzátez habla· hechQ an números anterioresf- - la 
primera de La Bible dans l'lnde y la segunda del Código de Manú, publicado por 
e 1 mi SIDO J acoll iot •• 47 - . 

A fines de noviembre de 1.87-7,. La Ley de Amor de Mérida anunc:ióque acababan dtt 
recibir Prólogo o Juicio Critico al libro de L. Sabidurla fnspfrada, un 
folleto de 82 páginas que tenia la "notable circunstancia" de haber sido 
dictado en su totalidad pOr un espll'itu ·.a través de un. trípode, "letra· por 
letra", en diferentes noches· durante siet. ",eses, en un cí rculo famirfar de fol· 
ciudad de Córdoba, en España. Tal circunstancia- aparecla certi ficad'a· en la 
primera página por 14 testigos presenciales... Aunque aún no e_aminaban el 
folleto, los redactores consideraron que por su Indite se vela interesante y 
digno de· estu.dio, "por más que estemos convencidos de que no es la misión del
espiritismo quitar al hombre el trabajo de-investigación, y que- los adelantos 
de la ciencia no han de ser revelados sino_ efectos del estudio y del trabajo". 
Agregaron que la obra que le seguirla se-estaba recibiendo tiptológicamente y 
que cuando la edición concluyera, pedirlan algunos ejemplares para ofreterlos
al costo a sus suscriptores. Para quienes desaaran dirigirse directamente al 
editor, proporcionaron el nombre del editor (Rafael Arroyo) y la dirección a 
la cual podían di rigi rse <Calle del Cister N9 12 Córdoba, España) .... 

Dura.nte ·el aña 1877, sólo- sabeRlOS de-una obra reproducida· parcialmente 
prens,¡ esplrital Las· Tierras .del' .Cielo, de Camilo Fla",marion, 
In~~oduc~ión. y el. capitulo "El sistem,¡-Sol,¡r" fueron publicados 

en la 
cuya

en La 

240L,¡ Lev de A!!IQr, Mérida, 24/9/1877, 1441 15/12/1877, 1831 2/3/1878; 38; 
19/4/1878, 55. 

~ La Ilustración Espirita, Mé_ico, 19/1/1878, 29-30. 

24. Enciclopedia Univerul Ilustrada Eurojleo..,Americana; Madrid. Espas.a-Calpe.· 
v. Torres Solanot • 

... La Ilustración Espirita, Mé_ico, 19/6/1892, 31-34. 

24' La. Ilustración Esoírita, 19/3/1892, 318-320; "19/4/1892, 334-336-.-

... La Ley de Amor, Mérid,¡, 30/1-1/1.877, 115-176. 
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Ilustración Espirita, en los meses de septiembre y octubFe.~ 

Aunque no se trata de una obra propiamente espiritista, resulta de cierto 
interés indicar que en ese mismo año de 1877, IreneQ Paz publicÓ La Sonimbula, 
Ópera en tres actos escrita en 1831 por Vincenzo Bellini' (1801-18351 y que 
trata de una historia,de amor que se ve moment~neamente obstaculizada por un 
caso de sonambulismo. ao 

DebiÓ ser en esta mlsma época que luan N. del Valle publicÓ, del autor español 
Manuel Bretón de los ,Herreros (1796-1813l. ,Frenolojla y magnetismo, una 
comedia en un, acto y en verso. Ambientada en,loledo, su argumento glraba en 
torno ,al mal uso que los charlatanes haCia" tanto del magnetismo animal 
mesmeriano como de la frenologla o craneoscopla.~· 

En agosto de 1878, La Ilustración informÓ que hablan recibido la primera 
entrega de Ratos de Estudio sobre Filosofla Espiritualista, obra que habla 
comenzado a publ icar en Lima "nuestro 'muy" i lustrado y querido hermano" J. 
Arnaldo Márquez.~ 

La obra median llOica Reproches y Consejos fue recibida en el transcurso dli 1879 
por el medi~ psicógrafo Fran~isco Urgel, en el Circulo La Luz, de la Ciudad 
de México. Est~a compuesta, por seis comunicaciones: las dos primeras 
a09ni"'M!; las otras cuatro de- Fe.lipe Após-tol, San Pablo, Fray Luis de Br.nada 
y Monte&quieu. Para formar un" juiciO crl ti ca" sobre éstas, la Sociedad 
Espirita Central de la República procedió a nombrar una cOllisión, constituida 
por Juan Cordero y Refllgio I. Bonzilez.' Por indicaciÓn de los esplritus 
autores de dichas comunicaciones', este informe debla'servi", de introducción a 
la obra que con ellas debla formarse "para instruccién y recreo de, los 
adeptos". Con fecha 15/10/1878, la comisiÓn procedió a leer IIU informe ante la 
Junta Direct.iva y 1011 socios. Bajo el encabezado de "Dictamen", los miembros 
de la comisión dieron su oplniÓn, manifestando gran pena por sus 
insuficiencias y la desconfianza de haber aca.etido,una empresa superior a sus 
fuerzas. Agregarpn que los habla alentado el deber de gratitud por la honra 
inmerecida, "la colaboración prestada por los- e.plritus autores en el trabajo 
de censura" y la indulgencia de la Sociedad.~5,u, opinión de conjuAto',fue' que· 
todas las comunicaciones eran conformes' a la doctrina "discutida y aceptada 
por la universalidad de los espiritas del globo". En cuanto al analisis 
individual de las comunicaciones, los integrantes de la comisión agregaron I 
"En cuanto al grave punto de la autenticidad, y Sólo como una disculpa 
anticipada que da la,comisión con motivo, de las apreciaciones que adelante 
hará y acaso no sean del todo exactas, hace notar a la Sociedad el escollo que 
la autentificaciÓn ofrece, teniendo en cuenta el progreso necesariamente 

... La Ilustr.aciÓn Espirita, México, IQ/9/1877, 264; I!Ul01lB77, 294. 

~ Un ejemplar de esta publicación, de 12 páginas, se encuentra en la 
Bíblloteca Nacional de Méx~co. 

H. Un ejemplar de esta obra se encuentra en la Biblioteca Nacional de México. 

... La Ilustración Esp!rita, México, 12/8/1.878, 253. 
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conquistado por los esp!ritus desde su desencarnación hasta' 'nuestros dlas, 
progreso del que necesariamente tienen que resentirse sus'producciones 'de hoy, 
tanto por la manera de expresarse cuanto por la manera de apreciar los hechos 
y sus consecuencias". "He aqu! por qué en todo casona puede asegurarse la 
autenticidad y la opinión de los que susc~iben será tañ solo una opinión 
aproximada". En general, la comisión opIno que las comunicaciones eran 
notables, bellas y útiles, con algunas observaciones respecto a la confusión 
<!e ciertos pasajes. En el caso de la comunicación recibida de Fray Luis de 
Granada, af i rmó: "Hasta donde lo permi ten a la' comisión sus escasos 
conocimientos. y el poco tiempo de que ha podido disponer para el estudio de la 
comunicación susodicha, 'puedeasegur~ la absoluta semejanza del estilo entre' 
aquellas y las obra~ del elegante escritor mlstico". Tras oir el 'informe de la 
comisión, el 15/10/1878, la Sociedad Espirita Central determinó que era "útil 
y conveniente la:publicación de la obra examJ.rtada". Esta entró en prensa ese 
mismo año de 1878, pero "accidentes que no es del casO' referir; obligarOn a 
suspender su impresión, .a la vez' que la pubUcacióll' ~l peri·c>dfc-o" .... ·' . 

En diciembre de 1878, la administración 'de: La. llustra'Ción Espiri ta informó que 
"actualmente, nos ocupamos de hacer posi,ble la publicación de un libro que nos 
ha sido dictado, por esp!ritus de gran valor (a nuestrO juicio) y es nuestro '" 
propósi to dar un ejemplar como p~ima', para, el, año entrante' a nuestros 
suscritores". En enero de 1879,'la administración confirmó que ya estaba en 
prensa la obra que con el titulo Nueva Alianza habla recibido medianimicamente 
el compañero de redacción, sr. 'Francisco de P. Urgell (sic), asegurando "a 
nUi!!itros h .. rmanos· su publicación def·initiva y, a nuestros suscritores 1 ... prima' 
que, ofrecimos" .... Sólo' se alcanzaron a- imprimir 150 pAginas, hasta que se 
suspendió la, publi caci ón: de lad lustración en jun·iO de 1879 .... 

A fines de 1878, La Ilustración ~omenzó,a publicar; además, un extracto de la· 
obra Comparación de' los' Ri.tose·y: Ceremonias de la Rel ioión, Cristiana con la. 
Religiones gue la han precedido, cuyo autor era al parecer francés. t." 
publicación quedó inconclusa a mediados de 1879 debido a la suspensión del 
periódica .... 

La novela espirita Los Dos Amores, de Francisco de P. Urgell, comenzó a ser 
publicada en La Ilustración a partir de enero de 1879. En ese mismo número, el 
periódico afirmó que "la belleza de la obra, su estilo· correcto, su notable 
interés y. m.\s que' todo la' comodidad de poseerla·· aparte nos ha ,decidido' a' 
publicarla [adem.\s] por separado con todo el luio, buen papel y magníficos 
tipos que requie~e una obra de 'esta clase.", Anunció que esta obra," que 
constar!a de 150 a 200 páginas en 89,.mayor, seria la primera de "la 8iblioteca 

... La 1 lustraci ón ESI2!rita, México, I!U7/1889, 67-70. 
, .. ... La Ilustrilción Espirita, !léxico, 19t12/1878, 381 ; 19/1/1879; 30.' 

... !.a 1 lustración ESl2irita, Mékico; 12/11/1888, :222 •. , 

... la Ilustración ESI2!rita; México; 19/.9/1878', 278J·'I!i!llOlf8i'8,u,317; 
19/11/1878, 344; 19/12/1878, 373; 19/2/1879, 60; 19/3/1879, 89; 19/4/1879, 
110; 19/5/1879, 154; 19/6/1879, .188. . . .' 
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Moral" que hi\biiln establecido. Tanto esta obra' como lil' que seguirian 
valdriiln, en todil .la República, el "Infimo" precio-de- 20 centavos para los 
suscritores y 25 centavos para lo. no suscritores. Este libro, ill pilrecer, 
nunca llegó.aentrar en prensa. Su publicilción en el periódico, en cambio, 
continuó normalmente hasta la suspensión de La Ilustración en junio de ese 
año. 217 

En abril de -1879, Joaquin Calero anunció que "la amabilidild fraternal de Mr. 
Charles Beecker nos hil proporcionado la satisfacción de leer una de sus mAs 
notilbles producciones",. Sojrituals Maniflrstiltions¡ que ilcababa de ver la luz 
en Boston.- Calero proporcionó los nombres de la. personas en Boston y Nueva 
York a quiene .. podian hacer. SU5 pedidos.- . 

En ese mismo número de abr.il, La Ilustración inforlló que "PO'- una casualidad" 
hab.ja llegado a sus, manos El Candil de los Pobres, un "preci050" opúsculo, 
publicado en Veracruz' y editado por "un herlllilno espirita que re .. ide en algún 
pueblo o hacienda de las cercanlas de aquel puerto". El "precioso cuadernito" 
daba a conocer- los- principios de la ciencia -espiri ta en un lenguaje "accesible 
a todos", por lo que La Ilustración rlfcomendó que fuera empleado en la 
propaganda espirita en ilquellos casos de "personas que no hayan tenido 
escuela". Agregó que quienes desearan ildquirirlo, podlan dirigirse a Joaquln 
del Paso y Troncoso, del comercio de Verilcruz. 2W 

En mayo, La Ilustración informó que "nue.tro- herlllano" el lic. Nicolás Pizarra 
acababa de . dar a luz un Libro Esplrita-- para niño~ y adulto. de primera 
enseñanza. Se v!i!ndla en el número 13: de la Calla. de Chiquil5 y en las librerlil' 
de la capi tal a un real y medio el ejemplar, _E!i,te Ubro,. recome~dable por su 
brevedad y claridad, ademAs de confi rilar lo .. principios "que se han revelado 
universalmente desde la aparición moderna del E .. piritismo", contenla la .. 
"ilpreciaciones personales- de los Espiritu. 'l\Ie dictaron gran parte de la 
obra" .• 2M 

Sobre las preferencias literarias de los espiritistas en esta dtcadade 1870, 
solamente podemos especular con base al número de ediciones de cada obra y a 
la frecuencia con que eran lIencionada.: en este' sentido, lils obrils de Kardec, 
Flammarion y Pezzani, ademAs de Roma- y el-Evan~elio, pilrecen haber sido las 
mAs solicitadas. Podemo .. citar ademA., a modo de referencia, el caso de 
Gerónimo Padilla, qUlli!O.con fecha 22/11/1877 escribió desde Guanajuato a 
Refugio.I. GonzAlez, en la Cd. de México, pidiéndole que rellitiera a José 
Valle, del Mineral de la Luz, lo. siguientes ocho libro.: El Cielo y el 
Infierno y El Génesis. los Milaoros y las Profeclas' de Allan Kardec, 
Pluralidad de las EX1stencias del Alma de Pezzani, pios en la Naturaleza y 

a7 La Ilustraclón Esplrlta, México, 19/1/1879, 22, 30-31; 19/2/1879, 49; 
19/3/1879, 84; 19/4/1879, 104; 19/5/1879, 151; 19/b/1879, 184. 

... La Ilustración Espi ri ta,México, 19/4/1879, 126-127. 

- La Ilustración Espirita, México, 19/4/1879, 127.' 

.... La Ilustración Espirita, México, 19/5/187.9, 15ó. 
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Flammarlon; Roma·v .1 E~.ngelio, El 
Torres-Solanot y Celeste de Enrique' 

La desaparición de La Ilustración Espirit. en junio de 1879 coincidió con el 
inicio de una década caracterizada por una marcada 'disminución de las 
publicaciones espiritas. En un· balance sobre la dtcada d. 1880, Refugio l. 
González recordó, en noviembre 'de 1888, qUR hacia, poco menos de diez años que 
habian enmudecido todos los órganos de propaganda espirita que por entonces 
existlan. "Sin embargo, el· Espiritismo continuó invad'i.ndo localidad.s dondR 
no habla podido ser aceptado, y propagándose sin periódicos y sin libros, 
porque los invisibles reemplazaron esta ingente necesidad con la frecuente 
producción'de fenóm.nos flsicos,·qUR en todo este tiempo no han cesado de 
producirse [ ••• JDesde,el año d. 1882 comRnz.ron a preocupar a los hombres d. 
ciencia. los sorprendentes fenómenos producidos por el hipnotismo. El deseo de 
conocer su naturaleza los' impulsó al estudio, puso en movimiento a los 
libreros, y muy pronto hubo una verdadera invasión de las más nuevas y mejores 
obras escritas sobre la .ateria [ ••• ]".~ Entre los libros de hipnotismo se 
encontraban 105 de Ch.rcot, Bernheim, Couller, Beaunis, Montin, entre otros 
muchos, todos muy conocidos, . traducidos al castellano, "en manos de· 
todoS".~ 

Aunque durante ese largo periodo ·de nueve años se interrumpieron "la. 
frecuentes remesali de libros espiritas que se reciblan d. Europa",~ el 
movimiento editorial no se detuvo del todo. Fue en la segunda mitad de esta 
déc.da, cuando Refugio l. Gonzál.z escribió, bajo'el pseudónimo de Cabrión; 
las "famosas y sensacionales" Cartas Diabólicas. :Dirigidas contra el cl.ro, 
los papas y los dogmas catól icos, estas cartas fueron publicadas origin.lillent •. 
como articulos en El Combate, periódico del que era colaborador. Según comentó 
posteriormentR El' UnivRrsal, . "indudablemente· 1.. 'Cartas de Cabrión' 
prestigiaron grandemente al periédico mencionado y le diRron el . carácter· 
liberal que hasta hoy conIiRrva". En El Combate ta.bltn publicó una s.rie·de 
articulos bajo el tltulo'"Los sacramentos de la Santa Madre Iglesia" (o bien' 
"Los mandamientos de. la '·lglRsia") •. POlitRrior.entR; ambos articulos fueron 
publicados en forma de folleto. Según recordó posteriormente Moisés A. Sanz en 
un articulo publ icado ,en· El· Combate, dedicado "A la memoria del· inmortal 
Cabrión", entre las obras. de Refugio l. González, además d •. las dos 
mencionadas, SR encontraba El C.tolicismo v sus repre •• nt.nt.s ..... 

.. , La Ilustración Espirita, México, 

... La Ilustración Espirita, Mtxico, 

... La Ilulitración Espirita, México, 

... L! Il!.!lii tra¡;ién E~l2irita, Méxicp, 
~. 

... La Ilustración Espirita, México, 
la Biblioteca Nacional se encuentra 
por. Cabrión y dirigidas'a Eduardo 
páginas. 

Ig/I/18761; 29-30 •. 

Ig/ll/1888; ·197-199 • 

I!V4/1889, 374-375. ' ' . 

19/6/1889, 60-62 • 

19/9/1892, 121-122; 12/7/1893, 205-207. En 
un ejempl.r de Cartas Diabólicas, escritas 
V.lázqu.z, Htxico, El Co~bat., 1888, 248 
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En esta época, adem~s, se incrementó la demanda por la. literatura de corte 
fant~stico. A propósito de una novela de Lean Hennique, La Ilustración 
Espl ri ta comentó en 1889: "Es un hecho, que cada dla se acentúa mh en - los 
novelistas Y aún en los poetas, el gusto por darles a sus obras cierto sabor 
psicológico, cuando no son completamente espiritas". "Este car~der, 

apreciable ya en muchas obras de la literatura contempor~nea, es un slntoma 
muy favorable a nuestra causa, y una prueba m~s de que nuestros trabajOS de 
propaganda no son estériles".- A prjncipios Del siguiente año, insistió en 
que "los literatos encueniran ya conveniente y aún necesario, conformándose 
con el gusto de la época, dar a sus novelas cierto. sabor de Espiritismo 
[ ••• ]11.267 

Ejemplo de esto fue Impres10nes y Recuerdos,. de Pedro Castera, publicadoen 
México, en 1882, en la Imprenta de "El Socialista" de S. López, con prólogo de 
Adolfo Duclós S. De sus doce cuentos, cuatro eran de tem~iica espiritista: 
IIUl tratumba ll

, "Nubes", "Un viaje_ c:alaste" y IIEI Mundo invisible" • 2M 

Pero es a partir de 1887, cuando la actividad editorial espiritista se 
react1va. Sabemos que ya en 188ó, la Sociedad de Estudios Psicológicos' de San 
Luis Potosi publicó La Ley de Amor. Obra· filosófica. cientifica y moral, una 
obra de 297 p~ginas, publicada en la Imprenta Popular en cuarto menor. 
Celestino Maria de los Angeles seria el autor de este libro. Contenla una 
comunicación profética recibida del Esplritu de Juan (Evangelista), de 
cacacter apocal1ptico, en la que reafirmaba'lo ya predicho· en "Revelación". 
Tenemos noticias de una segunda Ley de Ampr, escrita por el Dr. Ch~vez 

Aparicio, del Circulo de Estudios Psicológicos de San Luis Potosi, que también 
reun1a comunicaciones. Es posible que se trate del mismo circulo y de la misma 
obra COIl varios autores.... . 

También en 188ó, pero en la Ciudad de· México, Doroteo Paredes publicó Dios y 
las Almas, con 225 p~ginas en cuarto menor, Imprenta de Andrés Diaz Mill~n, 
Calle de S. Juan de Letrin, 9. Una segunda edición revisada y aumentada 
apareció en 1887, con 294-piginas .en cuarto, Imprenta del Educador pr~ctico 
ilustrado, Arco de S. Agustln núm. 1, B, Ciudad. de México.~ 

En 1887, Filomena Mata pUblicó de Daniel .Suirez Artazu, Marietta. Piginas de 
dos Existencias. P~ginas de Ultratumba. Primera y segunda parte. Obra emanada 
de los elevados esplritus de Marietta y Estrella, una edición del Diario del 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/ó/1889, ó2-ó3. 

»7 La Ilustración Esplr1ta, México,.19/1/1890, 282. 

... Schneider, op. cit."ló, 2ó (n. 14). Castera" oo. cit., 70-80, Bó-9~, 9ó-
101, 127-138. 

2.' Valverde Téllez, op. cit., II, 2ó8-270. La Ilustración Espirit., México, 
19/5/1891, 14-15. 

~ Valverde Téllez, op. cit., 11, 2ó9, 1ncluye esta obra dentro de la 
producción espirit1sta. 
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Hogar, con dos tomos reunidos en un único volumen, de 16 -cm.'" Según 
recordaron posteriormente los RR. de La Ilustración, Marietta y Estrella (sic) 
se publicó en el folletln del Diario del Hogar, el que habla sido puesto a 
"nuestra disposición" por su redactor propietario Filomeno Mata. 272 La obra 
fue dictada al medium Daniel Suárez por los Esplritus Marietta y Estrerla. La 
1ª edición fue publicada en Zaragoza en 1870, por la Sociedad Progreso 
Espiri tista de Zaragoza, de la que Dan'ial Suárez era miembro. En ese entonces, 
Sólo se publicó "Pá.ginas de Dos Existencias". La 2ª edición fue publicada en 
Madrid en 1874; sus edi tares' fueron- el Vi zconde de Torres-Solanot y Eugenio 
Couillaut. Esta, segunda' edición incluyó la segunda parte, "l'iu¡inas de 
Ul tratumba", la que fue dictada al mismo medium cuando' int91;¡raba la Sociedad 
Espiritista Española, de Madrid; la primera parte fue publicada con algunas 
correcciones hechas por indicación de los Esplritus y fue dividida en 
capltulos.'" En julio de 1889, La Ilustraci'ón informó que hablan recibido 
algunos ejemplares de la 5ª edición de esta obra, impresa en un buen pap.l, 
con excelentes tipos y un prólogo del Vizconde de Torres-Solanot. Se hallaba 
en venta en la administración.'" En juniO ,de 1890, anunció'que El Mundo, 
"periódico,' consagrado exclusivamente a la instrucción del pueblo", estaba 
publicando en su folletln esta "preciosa "obra medianlmica" ~ Agregó que 
considerando "la, vulgarización de libros de, tanto mérito, preciso es esperar 
que el fruto que produzcan será abundante"."> 

En 1888, el Circulo La Perseverancia', de Puebla, contaba, con las siguientes 
obras: Histoire de. l'humanité,: de Laurent; Histoire'naturelle, de Brehm;' y las 
obras de Allan Kardec, Tiberghien, Flammarlon, Crookes, Tournier, 8ourgés, 
Bonnamy yMme. Bourdin, entre'otros autores. De Eugene Nus, tenlan Choses' de 
l'autre monde y Les grands mystéres."· Años más tarde, en 1897, Cosas del, 
otro mundo fue traducida del francés por Mario E. Santa Fe, con una carta
prólogo de Alberto' Santa Fe, y publicada en la _ Oficina Tipográfica de la 

... Un ejemplar de esta edición se encuentra 
Nacional de México. La información fue tomada 
el catálogo general. 

extraviado en la Biblioteca 
de, la -ficha correspondiente en 

7.n La Ilustración Espirita, MéKico, 12/1/1891, 286. 

... Esta información fue tomada de edic'iones españolas pO!lteriores, consultádas 
en el Fondo,General de'la Biblioteca Nacional de México. 

~4 La Ilustración Espirita, México, lQ/7/1889, 96 • 

... La Ilustración'Esplrita, México, 12/6/1B90, lO"bis; 

... Revue Spirite, Parls, agosto 1B88, nQ 16, 497-503. Con respecto a Eugenio 
Nus, sabemos que en" 1889, fue-lIIiembro', 'de' la ",esa,:directiva' del COÍlgrllso' 
Esplri ta y Espiritualista Internacional de París. Julio Lermina'; pFesidente' 
ejecutivo del Congreso, en un discurso pronunciado en sesión general del 
15/9/1889, celebró la presencia de Eugenio Nus,-el,al,ltor, de La. Cosall"del-otro 
~, Los grandes misterios "y tantos otros". La Ilustración Espirita, 
México, 19/12/1889, 233-239. 



440 

Secretaria de Fomento, en la Ciudad de México.~ 

Debió ser haciA 1888, cuando en el folllttln del DiArio dltl HogAr se public:.; 
Zanoni, novela ocultista inglesA que habiA sido traducidA por LaureAn a Wright 
de Kleinhans.:mI 

En agosto de 1888, un espirita de Veracruz, de apelhdo De Lagranga, escribió 
a la Revue Spiritlt de Parls, informándole acerca da Antonio Gómez, otro 
espirita r~idente en ese puerto. De sesantA años de edad, Gómez vivla entre 
los trabajadores-, de los que hacia "numerosos adeptos". Era autor de tres 
catecismos del Espiritismo" los que habia publicado a sus expensas y 
distribuido gratuitamente, seguramente entre los trabajadores.~ 

Durante 188B, fue publicada en Madrid, la obra El Hienotismo al alcance de 
todas las lntelioenqas. SLlhistgria:. IIU estado actual. sus aolicaciones y 
fenómenos. sus ventajas y sus p!llgros, dal Dr. William Harveley, un folleto 
de 92 páginas en octavo publicado en ,la Imprenta de Enriqua Rubiños, Plaza de 
la Paja, ,7 bis. La traducción aL castellano era de R.' Gonzilez.- En el 
mismo año ~pareció una segunda edición, con ,la misma versión al castellano y 
publicada por la misma imprenta', pero con 66 piginas en cuarto ... • 

Al parecer, en 1888 fue publicado El PerfeccignisMO absoluto. Bases 
fundamentales de un nuevo Sistema filosófic~, óv,Jesús Ceballos Dosamantes. 
Fue impreso en la Ciudad de México, 'con 288 pigiAas en cuarto menor, en 101 
Imprenta de Edu.rdo Dublán y CI •• , Calla del Espiritu Santo, bajoll del núm. 8. 
Aunque el autor era espiritista, esta obra mereció reparos de JOAquln Calero 
en "Articulas crlticos".:IO!I 

En noviembre de 1888\ La' Ilustración ESeS ri ta recordó que en Itnero de 1879 
hablan ofrecido la obra Nueva Alianza, de Francisco de P. Urgel, como prima a 
los abonados, la que debia haber sido remitida a fines de diciembre de 1879. 

ron Valverde Téllez, op. cit., 11, 270. S.rcia Cantú, op. cit., 480. 

:mi La Ilustración Espirita, México, 10/1/1891, 286. Zanoni, del novelista y 
polltico inglés Edward G. Bulwer-Lytton (1803-1873), fua publicadA por primera 
vez en 1842. Profundamente interesado en el ocultismo y el espiritismo, Lord 
Lytton dej~ hualla de ello en lasnovltl.s ~ (1834), Zanoni (1842), a 
strange story (1862) y The coming raca (1811), entra otr.s. Howe, 0e. cit., 
70-71, 205. Vidal Manzanares, Diccionario de Sectas y Ocultismo, 42. Dalmor, 
ag. cit., v. Bulwer-Lytton. 

~ "Les spirites de la Vera-cruz", Revue Spirite, Pari., octubre 1888, no 19, 
584. La Ilustración Espirita, México, 10/12/1888, 253-254. 

200 El bibliógrafo ~alverda Ttllaz ubica esta obra dentro de las traducidas por 
Refugio'l. González. 

a, Valverde Téllaz, ag. Clt., 11, 267-268. 

3D Valverde Téllez, ag. Clt., 1, 474. 
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Agregó que habia 150 páginas impresas y que tan pronto pUdieran contar con un 
poco de desahogo continuarian su impresión, para ser fieles a su pro.esa. 3a 

En cuanto a Los Dos Amores, también ·de Francisco de P. Urgel, La Ilustración 
informó en· ese mismo número que esta. novela que en enero de 1879 habia 
comenzado a publicar su ya.fallecido autor y que habia quedado pendiente en el 
último número de junio de ese año, continuaria publicándose "si algún her.ano 
quiere encargarse de su conclusión". 2M 

Durante 188B,'fueron dos las obras reproducidas parcialmente en la prensa 
espirita. Una de ellas fue Compar4ción de' los Ritos y Ceremonias de la 
Religión Cristiana con las Religiones 9ue la han precedido. La publicación de 
esta obra en La Ilustración habia quedado suspendida en junio de 1879, 
reanudándose a fines de 1888 .... La segunda 'fue El Alma Errante, "preciosa" 
novela. espiri·ta, "la cual .Ila[bial sido inspirada" al escritor Máximo du Campo, 
de la Academ~a Francesa. Traducida del francés especialmente para La 
Ilustración, un extracto de ella se publicó en diciembre de 1888 y enero de 
1889 .... 

En 1889, Filomeno Mata publicó El Alma y sus-·, Manifestaciones a través de la 
historia, de Eugenio Bounemere, "obra laureada por la sociedad cient1t.ica de 
estudios psicológicos de Par1s y traducida del· francés al español por el, Gral. 
Refugio l. González". La edición fue del Diario del Hogar y se publicó en la 
Tipograf1a Literaria deFilomeno Mata,- Sa.n::Andrés y Betlemitas 8 y 9, 
esquina.~ En- marzo de JS92, La Ilustración informó que hab1an recibido el 
número de enero. de- la Revis-ta de Estudiosfsicológicos dI!'" - earcelona, en donde 
se anunciaba que a partir de febrero comenzaria la publicación en folletin de 
El Alma y sus mani festaciones a través dE!"· la Historia, del "i lustrado" 
espirita Eugenio Bonnemére. Esta obra habia sido laureada en el certámen 
Guerin, por la Sociedad Científica' de Estudios Psico1ógi'cos de· Paris, que 
además la habia public.ado," En los' siguientes números, La Ilustración 
informó que dicha revista ya nabia comenzado a publicar los folletines. En su 
número de mayo de 1892, yac habia ent_regad(;!:el CUArto' pliego de 16 páginas y en 
el· de junio, el quinto,--.-

- La tlustración EspiritA, 'Mbico, 1!UP/188B, 222. 

2M La Ilustración Espirita", Mexic:o, 1Q/11/IBBS,.222. 

... La . IlustrAción- Espirita, - México, 19/11/1888, 209; 19/12/1888, 241; 
19/1/1889, 269; 19/2/1889, 314; 19/3/1889, 335; 19/4/1889, 376. 

... La Ilustración Espirita, México, 19/12/1888, 243-246; 19/1/1889, 282-28~. 

~ Valverde Téllez, op. cit., 11, 268. 

a. La Ilustración Esoirita, México, 19/3/1892,326-327; 19/4/1892, 3~0 •. 

- La Ilustración Espirih, México, 12/4/1892, 3~0; '1Q(71-1892, 84; '12/8/1892, 
110. 
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En 1889, fue publicado Cristianismg y Esoirjtisnlo. Las vicisitudes' del 
Evangelio. La doctrina secreta del Cristlanis.a. Relaciones con 105 esplritus 
de los muertos. La nueva Revelación, de León Danis, edición maKicana de 253 
p~ginas en 4º, publicada en la Impr.nta y Litografla d. FIUiK Vizcalrio 
Sucesor, Calle de Zuleta, núm. 18, Ciudad de MéKico. Aparentemente, el 
bibliógrafo Val verde Téllaz consideró que la traducción partenecla a Luis 6. 
Rubin .... 

Jesús Ceballos Dosamantes publicó en 1889, Fariseos y Saduceos modernos 
(msticos y Materialistas>, cen 318p~9inas en cuarto meneir, impreso 'en la 
Ciudad de MéKico, en la Tipografla de,Dubl~n y Cia., Refugio núm. 15, 
entresuelo. DedlCó este libra, "A los verdaderos. ,libres pensadores, que 
concurran este año al seno del Congreso Esp.!ri ta que se organlZar~ en Parls 
•••• ". Contenla dieciseis "Cartas filosóficas". Lil primera serie de 'cinco 
estaba dirigida al literato español Juan Valera, quien en "Cartas Amaricanas" 
habla criticado su anterior obra El Perfeccionismo absoluto desde el periódico 
Las Novedades, de Nueva York. En la segunda serie de siete cartas, refutó a 
Joaquln Calero y sus "Articulas criticas". La tercera serie de cuatro cartas 
estaba dedicada "A los hombres públicos de esplritu progresista". El capitulo 
"Gobierno providenci'al.err la Naturaleza" lo dedicó' a su "disti"nguido amigo y 
hermano en ideas", ,,1 Ingeniara Francisco SOsa y Avila. En su Apéndice incluyó 
los cuatro articulas de Juan Vale.ra y ,los cuatro de Juan Calero.20· 

En Junio de 1889, La Ilustración 
Potosi, un "pequeño.l ibro" es-cri to 
José Xancó y Silnmarté. Su precio 
Aunque, dieron "mi 1 gracias" por 
hablan leido, por lo que no podJ~n 

in,formó que hablan recibido d. San Luis 
~ publicildo por el hermano en cra.ncias D. 
d~ venta .ra de 75 centavos el ejemplar. 

el. obsequio, eKplicaron que'todavla no lo 
decir nada de éL ... · 

También anunció que hablan recibido COnlO obsequio la novela Un Caractéra 
(1889>, del escritor francés león Henniqu. 0852- >, editada en la casa de los 
sres. Tressey Stock. Agregó qua la Revu. Spirlt. habla publicado algunas 
p~glna" y la habla recomendado. La Ilustración, - pClr ,su parte, leyó "con 
verdadera complacencia" esta obra, la que calificó como un estudio psicológico 
"serlO" y lIútil ll para la propaganda. Z93 

En ese mismo número de junio da 1889, Joaquln Calero publicó en La Ilustración 
un an~lisls critico de Mes Experiences avac les Esprit., de 1'11'. Henry lacroix, 
cuyo titulo tradujo como "Mis experimentos con los esplritus". A pesar de que 
versaba sobre el "esplrltismo allaricano"y no guardaba "entera su.isióno a 
Kardec, esta obra de 280 p~9inas fue publicada en 1889, en francés, por la 
Librair;e des Sc;ences Psicologiques d. la· Sociedad Cientifica d. Estudios 

... Valverde Téllez, op. Clt., 11, 270-271, 277-278. 

20. Valvarde Téllez, op. cit., 1, 474-475. 

~ La Ilustración Espirita, M.xico, 19/6/1889, 63. 

~ La Ilustración Espirita, M.xico, 19/6/1889, 62-63. Enciclopedia Unlversal 
Ilustrada Europeo-Amerlcana, Madrid, Espasa-Calpe, v. Hennique. 
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Psicológicos, de Paris. Esto. a juicio de Calero, era "prueba feh~ciente del 
espiri tu solidario y universalista que animaCbal" a dicha Sociedad. En 
términos g~ner~les, Calero opilló que muchas de las afirmaciones de L~croix 

eran restringidas, personales e incompletas. Con respecto a las comunicaciones 
transcritas ·en la tercer~ parte del libro, Calero opinó. que c~recian de la 
universalidad necesaria para ser .consideradas como una revelación, ~unque 

reconoció que" "a. prImera vista", le parecla que podlanresistir el examen de 
la razón. En cuanto al examen de la critica, sobre todo la histórica, 
reconoció carecer del conocimiento y tiempo suficientes para emprender un 
estudio de esa natu~aleza. En todo caso, aclaró, ésta era una parte de "poca 
importancia" en el libro, que en· conjunto tenia gran mérito y be11ez~.'" En 
febrero de 1.890, Laureana Wright'de Kleinhans prometió a Lacroix, de visita en 
México,. traducir al español y publicar ésta, su "última obra francesa" .... 

En sesión del 1.7/6/-1889, la S.oc}edad .Esplrita Central acordó, entre otras 
medidas, designar a Laureana ·¡.jright de Kleinhans, Refugio l. GonzUez, Magln 
Lláven y. José B. Aragón para que 'escri'bieran la historia del Espiritismo en la 
República, la que seria remitida·.a Parls, al Lic. Rafael de Zayas Enrlquez-, 
quien representarla a la Soc-ieclad en el Congreso Espirita y Espiritualista 
Internacional de Parls .... Ignoramos el resultado de· esta comisión. 

En julio de 1889, La 1 lustración comunicó que hablan resueLto continuar y 
concluir la impresión de Reproches y Consejos, comenzada ~ públicar a fines de 
1878 y suspendida a mediados de 1879. La obra seria publicada cada mes con ~ 
Ilustración, con entregas de, _50- péginas'," con forro impreso en papel de color, 
al prec-io de 2~ centavos ca.da -\lna en la capi taL, y de 35 f.uer... de e11l1. LO's 
pedidos deblan hacerse· a- lA,' ad!ninistrac.ión'. En. ese. lIIismo número de julio, lA: 
Ilustración explicó que, tiradas'ya tres: entregas" de 50" p~inas cada una, 
hablan notado el inconveniente de que . quedaba una. hoja' suel-ta, lo cual era· 
molesto en la encuadernación. Para remediar este "pequeño defecto", a part'ir 
de la cuarta entrega, éstas se tirar!an "en: papel triple de. mejor clase y lItés 
costoso", pero Sólo con 36 péginas cada entrega. El precio seria de 18 
centavos en: la capi tal. y de 25 en." 105:- Estados.... En agosto, lA· 
administración informó que, junto con eLperiódico, remitlan a sus. agentes,.
si!9ún .. tenl~n ofrecido".1~ Primera entrega del 1 ibro: medioinilllico que estaban
publicandO,. "par~ que eA,. Su vista digan s·i entre. sus abonados tOllan .. algunas 
sU5c'ri~ioAesn. De no ser aS1, ,rogaban devolverla,. cargoindoles el porte'. d.l 
correo. Ase~r~ron que tenlan ya tirad~s y encuadernadas cuatro entregas y 
garantizaroA, - Ja, conclusión de la obra .... En muzo de- 1890, La Ilustración 
informó que, concluida ya su impresión, la obra medianllltica titulad~ Reoroches 
y Consejos se hallaba en venta en la administración, encuadernada a la rústica 

-
.>" ...- [á Ilustración Espirita, Mlbico, I!U611889, . 49-52. 

... La Ilustración Espirita, México, 19/7/1890, 88. 

.... La Ilustración Espirita, _México, 112/111889, 93-94 • 

..., La Ilustración Espirita, l:\é,<ico,12/7/1889, ,67, 96. ~...,. 

... La Ilustración Espirita, Méxi co, .. ~9/8/ 1889j'- 121. . - . -" . -
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al precio de un peso en la capital y de un peso 25 centavos para 105-E5tado5 y 
el extranjero. Agregó que la última entrega de esta obra, compuesta de más de 
50 páginas, se remltiria gratis a los que'se hablan suscrito a ella,·,"para que 
no les sea. costosa la obra. puesto que· nuestro objeto -es- rehacernos 
simplemente de los gastos y hacer. la propaljanda de nuestra filosofía" .... 'En 
abril, al f10al1zar el año per16dico de La Ilustración, Refugio l. González 
ofreció la obra R.proches y Cons.jos, gratis y franca de port • .- a todos los 
suscriptores Que adelantaran el valor de su suscripción por el siguiente año 
periódico mayo 1890-abril 1891. Agregó que esta "preciosa obra llledianlmica" 
habla sido publicada, con la.aprobación de la Sociedad Espirita Central de la 
República, en un "magnifico" papel y con buenos tipos, conteniendo cerca de 
400 páginas,- Al año siguiente, IIn abri} dll' 1891, la Ilustración anunció 
que a todos sus 'abonados y a cuantos de nuello se suscribieran por todo el 
siguiente año, mayo 1891-abril 1892, les dar!an un ejemplar de la 
"interesante" obra median!mica titulada Reproches y Consejos, "que ha tenido 
ta,n. buena aceptación" y de la cual, "por su indisputable llléri to", hablan hecho 
una costosa edición en papel Tálamo, que· constaba de mis de 400 páginas. 
Especificó que a los suscriptores de la capitál se les servirla a domicilio, 
pe-rQ Que a los foráneos no podrla mandirselessi· no era "situando" previamente 
en la administración, 25 centavos -en timbre. postales de 2 o 10 centavos
para "expensar" los gastos del correo. La obra también se hallaba en venta en 
la administración, al precio da un paso para la capital y de un peso 25 
centavos para los Estados.'" 

En Julio de 1889, la llustraClón 1nforlló que habhln .... cibido un "vllrdac»ro Y
completo" "anual' de Hipnotismo ·ttorico v- prictico, escri to . por "nuestro 
Querido amigo", Victor Venegas. Agregó que los llKtores' encontrarlan en él 
todo cuanto pudieren hallar' en obras más exte~as; El precio a la rústica, con 
elegante forro de color, era de 50 centavos en la- Ciudad de l'1.bico y de 75 en 
los Estados. Los pedidos debian . hacerse directamente al autor, al apartado 
515, acompañando su· importe en timbres postales.-

Este mismo periódico imorlló .n:· octubre que les habla llegado Quelgues Essais 
de l'1ediumni té Hipnotioue, de J. RosskPagnomi y el· Dr-. l'1oroni. Este· "preciosO" 
libro", cuya primera edición en italiano tenia el titulo de Alcuni Sagoi di 
Medianita lonotica,' habia sido traducido al francés poi" "fIII!. Francesca Vigne. 
Después de agradecer al· "generoso remitente", La 'Ilustración manifestó su 
esperanza d. que los hombres d. cienCia, que "sin prevención" se ocupaban del 
estudio de los fenómenos hipnóticos, acabarlan por secundar la-opinión de los 

-. 
México, 19/3/1890, 346. Un ejemplar de esta 
Biblioteca Nacional de México: Reproches y 

recibida en .1 .tlrculoespirita "la . Luz" por el 
Urgel y publicada por Refugio l. González, México, 

~ La Ilustración Esp!rita, 
edición se encuentra en la 
Consejos, obra median!mica 
médium psicógrafo Francisco 
1889, 412 páginas. 

- La Ilustración Esp!rita, México, -12/4/1890, 373-374. 

~l La Ilustración Esp!rlta, México, 12/4/1891, 382; 

... La Ilustración Espirita, México, 12/1/1889, 96. 
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autores de este "interesante" libro.""'· 

Por esa misma época, recibieron también ·la obra de Carlos Paz Sold~n, Estudíos 
Espiritas y la Vida de [un] loco, libro de 386 p~ginas, publicado en Lima. El 
autor era miembro de varias sociedades cientlficas del Perú· y el 
extranjero.- Poco después, el 19/11/1889, La Ilustración pUDlicó un 
articulo-carta de. Jesús CeballQs Dosamanus dirigido a Carlos Paz . Sold~n, 
director del periódi~o peruana El Sol, respecto al libra Estudios Espiritistas 
(sic) que éste últi,mo le habiaremitido; .... 

Desde principios de 1889, La Ilustración comenzó a publicar la nueva edición 
de Critica de la Apologia del. Catolicismo. En esta obra se reunlan los 
comentarios que el esplritu de Amy habla hecho·sobre la obra ~pologla ~l 

Catolicismo, publicada al parecer en 1853 por Auguste Nicolas (1807-1888), 
antiguo magistrado. de Bordeaux· y autor católico tradicionalista de gr.n 
influenc.ia .... 

El articulo "Estudio 
diciembre de 1888 
Hautes Etudes, de 
Espirita en febrero 

sobre el Espiritismo", de Gabriel Delanne, publicado en 
por L'Initiation, revue philosophique independante des 
Paris, fue traducido y reproducido por La Ilustración 
de 1889.-

El Manual de Espiritismo y Magnetismo Pr~ctico escrito por Refugio l. Gonz~lez 
para ayudar a todos los adeptos que quieran practicar en clrculos· de 
evocaClon. conforme a h doctrina enseñad. oor el maestro Allan Kardec· fue 
publicado en La Ilustración Espirita entr~marzo de 1889 y febrero de 1890. En 
la presentación de este manua·l, cuya edición se encontraba agotada, 1. C. 
(Joaquln Calero) afirmó que "sustituUa]" al Libro de los Mediums "y aún es 
más pr~ctico y m~s acomodado a las inteligencias de los adeptos, que no pueden 
dedicar mucho tiempo a .. la-adquisición de los-conocimientos que contiene-este 
opúsculo que llamarlamos precioso, si. no temiéramos ofender l. modestia de su 
autor". "La segunda parte es una condensación de profundo5 conocimientos, 
adquiridos después de una-larga práctica, y el estudio teórico más extenSO-del 
arte de magnetizar· y . formar mediums somnAmbulos. Esta condensación contiene 
más elementos que El· Libro.- ··de los l'Iediums,· mejor dicho, es un tratado 
elemental de la materia. ·que.puede servir de segura- gula. RecoMendámos esta 
parte a nuestros lectores como el más precisO, claro y metódico sobre la 

:103 La Ilustración Espirita, l'I*xico,_19/10/1889,.192. 

,.. La Ilustración Espirita, México, 19/10/1889, 192 • 

... La Ilu5tración Espirita; I'Ibico, 19/11/1899, 215-219.· . 

... La Ilustración Espirita,. México, 19/2/1889, 298-302; ·19/3/1889;'·331-335; 
19/4/1889, 379-380; 12/5/1889, 9; 19/6/1889, 46; 12/7/1889, 70; 19/8/1889, 
103; 19/9/1889, 140; 12/10/1889, 168;12/11/1889, -203; 12/1211889, 246; 
12/1/1890, 273; 19/2/1890, 300; 12/3/1890, 335; 12/4/1890, 360; 12/5/1890, 16-
19; 19/6/1890, 9bis-12bis. -

:S07 La Ilustración Espirita, México, 19/2/1889, 307-312 .. 3.19 .... 
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materia que trata". En su Prlmera Parte, el autor lncluyó un muy interesante 
capitulo -el primero-, sobre la "Necesidad de la propaganda y modo de 
hacerla" •. La Tercera Parte consistió en un glosarlo de términos.~ 

A. mediados. de 1889, La Ilustración publicó un eKtracto da un opúsculo 
publicado en 1848, al parecer en Parls, por el Abad Almignana, 'que llevaba por 
~Itulo Dvl sonambulismo. de las mesas, giratorias y dv los mediums. 
cgnsiderados en sus relaciones con la teoloqla y 'la flslca; eximen de las 
opiniones 'de 105 sres. Mi rvi lle y Gasparln, por .al Abad Altllignana, dOctor en 
derecho canónico, teólogo, magnetista y medium.~ 

Otra de las obras extractadas fue Estudios sobre ,1 Espiritistllo, tesis que 
Eugenio Lelolr habla presvntado a la Facultad de Teologla prot.stante de 
Montauban para obtener el graÓD de bachiller en teologla. Constab. de, 82 
páginas y fue publicada en 82. Desde la persp.ctiva espiritista, algunos 
puntos de la tesis podlan ser "comentados", "pero es raro no ver manchas en un 
cielo puro". Un eKtracto fue publicado en La Ilustración Espirita en junio de 
1889."· 

A partir del 8 de en.ro de 1890, El Universal comenzó a publicar en su 
folletln, la novela Querens de Pedro Castera, inspirada en las "ciencias 
magnéticas" (Mé_ico, Biblioteca d. El Universal, 1890) .... 

En marzo de 1890, La IlustraciÓn informó que hablan recibido camo obsequio el 
"precioso opúsculo" La Reencarnación. Era la memoria que un "adapto espirita 
Kardeciano", un "delegado disclpulo de Allan Kardec", habla leido en el 
Congreso Espiritista y Espiritualista internacional de Parls en 1889. Fue 
publicado por La Ilustración Esolrita en marzo y abril de 1890 .... 

En ese tiempo, estaba de visita en Méx'ico el conocido medium Enrique LacroiK: 
"pocos dlas después da mi llegada a Mlhico [en febrero de 18901, pu.e un aviso 
en varios periódicos d. la plaza llamando a todos aquellos que tuviesen 
interés en nuestras doctrinas, para venir a verme en el Hotel Humboldt. Muchos 
señores y señoras fueron, y en muchos casos me fue imposible darle, textos que 
pudieran agradar a los pr ••• ntes" ... • Lacroix también recordÓ que un "ad.pto 
muy adicto, con quien disfruté horas muy agradables", traducirla su nuevo 

~ La Ilustración Espirita, México, 12/3/1889, 348-350; 12/5/1889, 29-31; 
12/7/1889, 94-96; 12/8/1889, 125-127; 12/9l1889, 156~158; 12/10/1889, 184-190; 
12/11/1889, 219-223; lQ/12/1889, 254-255; lQ/l/1890, 284-286; lQ/2/1890, 313-
314. 

- La Ilustración Espirita, México, 12/5/1889. 14-17; 12/6/1889, 42-46. ... La Ilustración Espirita, México, 12/6/1889, 54-56. 

>ti Schnelder, cg. CIt., 17 Y 26 (n. 17) • 

31' La Ilustración Espirita, México, 12/3/1890, 342-347; 12/4/1890, 369-373. ... La Ilustración Espirita, México, 12/3/1890, 347; 1217/1890, 8b. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

" 

I 
:1 
~" ... 
!:.: .. . ~ . 

I 

447 

libro, L'Homme dans sa Chute, una obra "pequeña" de 70 páginas, en' francés', 
que le había sido dictada "por voz de los Espíritus". Este opúsculo, en su 
verSlón española, seria inc!uldoen:'Iatraducción que L'aureana Wright harla de 
otra de sus obras, Mes EKperiences avec les Esprits."· En septiembre de 
1891, La Ilustración' informó que hablan recibido en obsequio un ejemplar de la 
2ª.edición de L'Homme et sa'Cuche, escrita por el medium Mr. Henri LacroiK. la 
1ª edición habia sido en Montreal, en 186b. Aparentemente el autor era 
canadiense. La 2ª, que era la que La Ilustración conDcla, era de Parls. La 
obra,. pub:Hcada en un "magnifico" papel y con tipos nuevos, se vendla al 
"Infimo!'· preci'o de un franco (20 centavos) en la Librairie des Sciences 
Psychologi.ques, Rue Chabanais núm 1, 2ª, Parls."s 

En mayo de 1890, La Ilustración publicó lo que aparentemente era un aviso de 
propaganda proporcionado por los edi tares del. libro Aplicación del Imán 
(Magnetismo Mineral) al Tratamiento de las Enfermedades, de M. Durville. Esta 
obra estaba publicada en lb ayo y constaba de b4 páginas y 12 figuras en el 
teKto. Su prec,io era de- un franco en la Librairie' du" Magnetisme, 23 rue Saint
Merri. '"Calificada como una ".obra muy interesante':desdl! el' punto' de 'vista 
flsico, filosé>fico y' terapéutico", contenla una histor'ia de las aplicaciones 
del imán en 1.-· medicina "desde" los tiempos: más relllotas hasta nuestros dlas"; 
la flsiea ,del imán; la poI-aridad. del cuerpo'" humano; una descripción de las 
piezas illlantadas que neblan- emplearse' en, el tratamientoT y la terapéutica' que 
permitla al', enfermo curarse' a 51. mismo:' "en el mayor' número de los casos". 
Según el aviso en cues,tión, esta obra, era· la aplicación de los prinCipios que 
el autor habla eKpuesto~en su' "notabie" Tratado EKperimental y Terapéutico de 
Magnet i smo-. 31. 

En ese mismo número se' anunció qul! la obra El Magnetismo Humano conside-rado 
como agente flsico, impresa en' 18 aya, con 3b páginas, del mismo autor, 
Durville, estaba en venta al precio de bO céntimos en la Librairie du 
Magnetisme, 23 rue Saint.,.Merri'. Según'eLaviso aparentemente proporcionado por 
la casa editora, el autor demostraba aqul la,'eKistencia del agen"e designado 
"vulgarmente" como fluido magnético y que, al igual que la electricidad, RI 
calor y la luz, era "un modo vibratorio del éter". Agregaba que, en ciertas 
condiciones, el agente,magnlitico se podla percibir por los órganOs. dR los 
sen ti dos.'07 . 

.;.," 

La'llustración también informó, que con 'el. titulo de ',Colllpend10, de Mora'.}· 
Práctica para Adultos "banda- Rn la Filosofia" Espirita," "nuestro" qURridó" 
hermano I!n creencia" Eleuterio P. Andrade habia,publicado en San. Juan Bautista, 
de Tabasco,un opúsculo, impreso en 12Q, con más de 'cien páginas,'Agl'egó que 
el ejemplar que habia tenido la amabilidad de enviarles, aún no lo lelan por 

". La Ilustración Espirita, MéKico, 12/111890."88; •• '~~ ~-!'. 

... la Ilustración Espirita, I.1l!!lCico, 12/9/1891. 158-159;;::.'_, .-

,,_ 
la Ilustración Esoirita, MeKico, 12/5/1B90, '27. ' , , 

.". 

.07 la Ilustración ~sgtrita, MélCico, 1Q/5/1890; 27. 
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recargo de trabaja."· 

POI' último, La Ilustración anunciÓ que habian recibido en cOftlisiÓn para su 
venta algunos ejemplares de Frente a la Esfingl, de Maria Lesquo¡- Jarrlllgton, 
escrita en inglés, la que habla merecido elogiosos comentarios de', ~rte de la 
prensa americana e inglesa (seguramente recogidos pqr la casa editora): "EII en 
todo un sumarla apto y diestro de nuestra filosofla"(Lucifer de Londres)1 "L'a 
Señora Jarrmgton explica el simbolismo natural y oculto con esmero y ",aestrla" 
(Religlo Phi losophical Journall; "Este libro llamaro\ la atención como si fuera 
la obra de un escritor de primer orden en el ramo de las ideas'avanzadas" 
(Evening Dai ly Report de San Francisco); ,"Ser. una sorpresa agradable para 
nuestros literatos saber que tenemos en nuestro medio una escritora tan 
profunda y erudi ta" (Golden Gate de San. Francisco). El precio a que se vendla 
esta obra era- de 1 peso cincuenta' centavos,' en la AdministraciÓn del 
periódico .• :11. 

En julio de 1890, La llustración in.forllló que Urania era la (¡ltima obra que 
habla. publicado F1a"""ari-on al cerrArse la Exposición Internacional de 1889. 
"Envuel tos en el ropaje poético tan pecul iAr de"L, autor, presenta los ús 
trascendentales' problelllas de lA ciencia". Despu*sv. unA cita bastante largA, 
se preguntó "¿Qué podrlamos agreoar en rBcOlllendación _ de esta obra, pArA 
nosotros la m.s i",portante de las que hasta-" hoy, ha publiCAdo.l distinguido 
astrónomo? Todos los hombres de estudio, espiritas ,o no, deb.n Meditar sobre 
sus p.glpas, releerlas y volverlas a-leer" .... Dos . años III.S tarde"en julio 
de 1892, LA Ilustración publicó un articulo de Concepción Alvarez OcaMpo, 
titulado "Las Moléculas". En él decla que acababa de leer Urania, obra que le 
habla producido una gran impresión; agregó que con notas sacadas de este libro 
habla dado forma a "estas breves lineas". Ent.re otros telUs, se preguntaba por 
qué no llevar a la escuelA la poesla de la naturaleza. su 

En diCIembre de 1890, L 'Uniié des Forc&5 Physlguu, del P. Secchi, era una d. 
las obrAS cque lelA E. AIYArez,~ uno de los secr.tArios d. lA Sociedad 
Esplri ta Central. 

La IlustrAcipp cOlllenzó A publicar A partí l' de mayo de' 1890, extractos- de 
Noticia de las Investioaciones hechas en el campo de 105 fenómenos denolllinAdos 
espiritistas, de William Crookes. Este folleto habla sido publicado por lA 
Sociedad Espi ri ttsta Española, la que habla ,trAduci do a su vez, con 
anotaciones Aclaratorias, otro folleto que recopilaba Articulas di William 
Crookes publicados en el QUAte['ly.cJournal' of Science, .1 periódico cientlflco 
"m.s acreditado· d. Inglaterra. Willi .... Crokes, .. iembro de lA SociedAd Real de 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1890, 28. ... La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1890, 29. 

320 La Ilustración Esplrita¡.México, 1Q1711890, 80-83. ' 

32. La Ilustración Espirita, México, 1!U7/1892, 75-76. e, 

322 La Ilustración Esplrit!l, México, 1Q/1l/1891, 204 •. 
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Londres, habla escrito dich09. artlculos en base a sus investigaciones hechas 
durante los años de 1870-73. Aunque calificado· como "materialista",· los 
espiritistas valoraron en Crookes su reconocimiento de la veracidad de los 
fenómenos denominados espiritistas. En. cuanto- a la explicación de esos 
fenómenos, los espiritistas advirtieron queCrookes parec!a inclinarse a lá 
teorla de la fuerza pSlquica-para explicar los hechos. Crookes reconocla,- sin 
embargo, que esa fuerza era inteligente, que no nacla del medium ni de los 
asistentes a las sesiones y que posela conocimientos superiores a los que los 
hombres dominaban.T.D 

En. enero de 1891, se informó que "últimamente" se habla publicado en . el 
folletln del Diario del Hooar -la "interesantlsima" obra recientemente 
publicada por el "renombrado sabio" Alfredo Russel Wallace, miembro de la 
Sociedad Real de Londres, la Sociedad Dialéctica de Londres y la Sociedad de 
Estudios Psicológicos, entre-otras. La _obra -Los Milaoros y el Espiritualismo 
Moderno- habla sido traducida del inglés al español por un "sabio y muy 
respetable H.E.C.". El Diario del Hogar hizo, además, "un pequeño sobretiro a 
sus expensas; del cual, por expreso encargo, hemos remitido algunos ejemplares
a Madrid, a Barcelona, Buenos Aires,·- Medell1n tC-ºlombia) y a la capital _del 
Perú, solamente del primer volumen, estando yae.n prensa e-l- segundo". Los·-RR. 
de La Ilustración terminaron haciendo "una muy especia-le recomendación de este 
diario a nuest-ros lectores y - repet imos nuestras cordi-ales protestas - de 
reconocimiento al Sr. Mata por -c su generosa deferencia" .... En diciembre de 
1891, La Ilustración Espirita informó que hablan recibido un ejemplar de Les 
mi rades et le mgderne !pi rituali1lJ1le, de sir Alfred _ Russel Wallace. -LA" obra 
habla sido. traducida al francés por:-la RevueSpirite:, : con autorización del 
autor, añadiéndole los trabajos que aquél- había -señalado. Dando un "millón de 
gracias" al caballero rem-itente por su obsequio,· el periódico- informó 'que- esta: 
"obra de lujo" constaba de 400 páginas y que habla sido publicada en 89, en- un 
"magnl fico"papel, con el . retrato _del:- :autor:. El - precio de_ venta' era de :; 
francos a la rús_tica y de 6 francos, empast.da. Se expendla en - la Libra·ir'. 
des Sciences Psichologiques, Rue_ Chólbaltais, núm 1, Parls .... 

... La Ilustración Espirita, MéJClCO, 19/5/1890:,-2.9-32; 19/6/1890, 24bis~30bisl 
19/7/1890, 94-95; 19/8/1890, 123-1241 1919J1890,é 154:-156;- 19/10/1890, 187-188r 
19/11/1890, 222-223; lS!fI2/1890,' 252-254:; 19/1i1891, 283. 

U4 La Ilustr.ción Espirita, México, 19/1/1891, 286. Un ejemplar incompleto de 
estA edición se encuentra en la 8iblioteca Nacional de México: Alfred RUSSE,f! 
Wallace, Los Milagros y el Espiritualismo Moderna-,. tradl,u:ido del inglés, 
México, Filomeno Mat., 1890, 241 páginas. 

... La Ilustración Espirita, México, 19/12/1891, 242-243. Un ejemplar en 
francés, publicado por los mismos_ editores, pero sin .ño de_ edición, se 
encuentra en la 8iblioteca Nacion.l de México: Alfred Russell Wallace, ~ 
mirades et le moderne spíritualisme, tr. de- l' anglais, París·, Libr.irie: des
Sciences Psychologiques, s.f., 382 páginas. En el Acervo Histórico de la 
8iblioteca de la Facultad. de, Ing.nierl., UNAM,; s.-encuentr. una, edición 
inglesa de 1875: On miracles and modern spiritualism: three ess.ys, London, J. 
Burns, 1875, 236 págs. 



450 

En enero de 1891, La Ilustración publicó que acababan de recibir un ejemplar 
de La Ciencia Espirita, "con particular dedicatoria" de su autor, Manuel Sanz 
Benito. La obra estaba prologada por el Vizconde de Torres Solanot. Aunque 
aclararon que todavla no la lelan, aseguraron que todos los escritores 
espiritas latinos la hablan elogiado. La obra se eMpendla en la administración 
de la Revista de Estudios Psicológicos, Ribera de San Juan 31, 2Q, Barcelona, 
al precio de 2 pesetas o 40 centavos.~ 

El lQ/4/1891, La Ilustración anunció que hablan recibIdo de los hermanos da 
Medellln un "cuadernito" que al parecer llevaba el titulo de Teresa Urrea o la 
Profetisa de Cabora. Con prólogo de un Centro Espirita, fechado en ~edellln el 
23/8/1890, el folleto reproducla· una notlcia publ1cada en El TelegraAra de 
BogoU, que a su vez la habla tomado de El Siglo XIX de MéMico. La publicacióri 
en cuestión e.ra una carta y un articulo que con fecha 9/1/1890, los vecinos de 
Bayoreca hablan enviado a este último periódico, en defensa de Teresa 
Urrea. D7 

El periódico Informó, ademh, que hablan ~ecibido la ."muy interesante" obra 
Apres la Mort. EMposició.n de. la Fi 10so11a de .105 Espiri tus. sus bases 
cientlficas y eMperimentales. Sus consecuencias morales, con dedicatoria de su 
autor, Lean Denis. En ella se eMponlan en forma concisa los principios 
desarrollados. en las cinco obras fundamentales de Kardec y se relataban todos 
los trabajos realizados desda su muerte hasta el Congreso ES"jliritista y 
Espi ri tualista Internacional de Parls de 1889. El 12 da diciellbre de 1890, el 
Comi té .deDi recc i ón)! Propaganda-quehabiasido.elect<:J'PQr 1 osdelegados alCongreso-

aprobó en Parls la ' pubhcación de' ia obra-. Esta S1I ~llaba en venta en la 
Librairie des Sci~ncies Psychologiques~ ~arls, y en la casa del autor, 81 Rue 
de- l' Al .. , en Tours .. - En ese misllO número, La Ilustración publ icó que el 
Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos habla adoptado la decisión de crear 
una Biblioteca Universal Espiritista que diera a luz las mis importantes obras 
que se hab.tan escri to sobre. la- IlI1lteria. La primera en pub-licarse seria la 
Defensa del EspIritismo de Alfredo Russel Wallace. La siguiente seria Después 
de la Muerte de León Denis.~ En septiembre de 1891, La Ilustración informó 
que pocos meses hablan transcurrido desde la aparición de Apres la Mort de 
León Denis y ya se hallaba en prensa la 4! edición, según una carta que hablan 
recibido de Parls.~ En noviembre· de 1891, La Ilystraclón publicó algunas 
páginas traduCIdas de Apres la. Mort .33' En mayo de 1892, hac·iendo un balance
de las nuevas publicaCIones apareCIdas a nIvel Internacional en el año 
perIódico que terminaba en abril de 1892, Refugio l. González mencionó la obra 

... La IlustraCIón Espirita, MéMico, lQ/1/1891, 286. 

327 La Ilustración Espirita, MéMico, lQ/4/1891, 366-369. 

... La Ilustración EspiritA, MéMico, 12/414891, 377-378. 

... La Ilustrapón Espirita, MéMico, 12/4/1891, 37'-380. 

~ La Ilustración EspirIta, Méuco, lQ/9/1891, 160. 

33. La ilustraCIón EspirIta, MéMico, lQ/ll/1891, 198-200. 
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de León Denis, Después de la Muerte, ya traducida al castellano. SD En el 
transcurso de 1892, apareció la primera edición mexicana: León Denis, Después 
de la muerte. FilosoUa de los es!!.fritus. sus bases cientificas y 
experimentales. sus consecuencias morales. Semper ascendens. Traducción del 
francés por un mexicano, -l1éxico,' Emilio Tenorio, impresor, Segunda de 
Comonfort número 3" 1892, priml!ra edición,' 414 páginas en 49. Una nueva 
edición, con idéntico' titulo," '.'traducido del francés por un Estadista 
Mexicano", iue publicada e" 1906, en"·las Oficinas de ~ "EI Tercer Itnperio ll

, 

Segunda Ayuntamiento, 420, Ciudad de México. La traducción fue obra del 
Ministro de Relaciones, Ignacio Mariscal."" 

En cuanto a la Defensa dI! 1 'Espiritismo, de. 'Alfred Russl!l· Wallace, la' 
I lustración informó que el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos· lo 
publicaria con un prólogo del Vizconde de Torres Solanot.~ Todo indica que 
esta obra fue efectivamente publicada' . como parte de la-Biblioteca Uñiversal 
Espiritista, en el. transcurso ,de 1891!~ 

Al momento de ser creada,'se informó que la Bibliotl!ca Universal Espiritista 
se publicaria por cuadernos quincenales, impresos en 89 prolongado, d@ 48 
pAginas cada uno. El precio de cada' cuaderno seria de 0.25 pesetas para: la 
peninsula; fuera de Barcelona, la suscripción seria-por trime5tr* anticipado.: 
Para el Ultramar y el Extranjero, el costo de suscripcion directa seria de f2' 
pesetas o francos al año. Indicó que en el caso del Extranjero, si' la 
suscripción era a través de corrl!sponsales,éstos fijarían los precios. Todas 
las librerias, centros de suscripción ,y,' 'prensa e5piritista quedarían 
facultadas para tomar suscripciones. Quienes pidieran seis suscripciones, 
tendrian opción a un ejemplar gratisr Finalmente, se pidió que quienes se 
suscribieran, expresarandetalladame~te desde cuAndo querian qúe empezara la 
suscripción. Estas deblan "hacerse al.: .. Centro. Barcelonés . de Estudios 
Psicológicos, i1ercaderes AO,.· 29, Barcelona. La 'flustración, por su parte~ 
agregó que quienes no pudieran suscribirse directamente, se dirigieran a la 
administración del periódico, la que los representaría en Barcelona.~ 

. ; --. 

En mayo' de 1891, haciendo una revi.sión' de las publicaciones espír'i ta:s, Lit· 
Ilustración ti tuló: "Llueven Publicaciones Espi ri tas". Informó que acababan de 
recibir el libro Catholicisme et Spiritisme, de J. Jesupert, hijo, una obra 
ilustrada que estaba a la venta en la Librairie des Sciences Psycologiques de 
Parls, a 50 centavos el ejemplar. Aclarando que no hablan tenido tiempo de 
leer "una sola linea," reprodujeron: el indi-ce de esta ,obra, ,tradu-cido, al 

'. ' 

.,. La Ilustración Esplri ta, Mél<ico, lQ/511B92,.2-4. 

:= Valverde Téllez, op. cit., 1I, 270. Tortol.ro, op •. cit., 51, 123, 145, 1'69.' 

sw La Ilustración Espirita, 11;l<ico, 19/4/1891, 379-380. 

:Da La Ilustración Espirita; "'tKico., 19/5/1B92.,.,:2~".· 

~ la Ilustración EsDlri ta, 1161<ico, 19/4/1891, 379~380·L 1 9/:5IlB9 I , 32. 
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castellano."" 

En junio, el periódico informó que habian r.cibido, en',la administración todas 
las obras elementales de Kardec. Agregó que tenian; ademAs, todas las anotadas 
en la segunda plana de la cubierta del periódlco.SJO'F.tnallllente aseguro que 
serian remitidos los pedidos que se hicieran, rogando enviaran su valor por el 
Express o, no habiendo sucursal del'Express, en timbres postales de 1, 2 o lO 
centayos, con un aumento de un lO por ciento sobre el yalor del pedido. sw 

Con motivo del fallecimiento de Nicolás Suárez Pizarro en junio de 1891, La 
Ilustración dió a conocer que el Lic~nciado Suárez Pizarro habla escrito y 
pUblicado un, opúsculo espirita, en donde'recomendaba "la excelencia den~estra 
fi 10so11a"."" 

En octubre de 1891, La Ilustración publicó que,habia recibido la Guia para la 
formación y sostenimiento de los orupos y sociedades espiritas, un "pequeño 
libro" que habian escrito Ovidio Rebaudi y Cosme Mariño y que habla sido 
publicado por la Sociedad Espirita Constancia, de Buenos Aires.~' En ese 
mismo número, también anunció 'que hablan,reClbldo en obsequio un folleto, de 
5b páginas, que-cootenla la'''brillante'' conferencia que el 19 de abril habla 
dado en Buenos -Aires el d.r.ctor de La Fraternidad, sr. Sa.nz Cortés. Agregó 
que el opúsculo lo habian-:"devorado" con verdadero' delei t ..... 

La Ilustraqón publicó .n - noviembre que, ,babian recibido L' Hipnohsm., le 
Magnetlsmll, la Medlumnlte 'PCgtl figuement d.!I!OntrtS, un "precIoso" opúsculo 
escrito por el "muy ilustrado filósofo" Arthur d'Anglemont. Esta obra, de lOO' 
páginas en 42 mayor, era un extracto de otro libro que habla merecido elogios 
de la prel\sa "espiri tualista" francesa. Agradeciendo al autor por el obsequio, 
publicaron el indice tradu.:ido al español e ulformaronque la obra estaba a la 
venta. al "Intimo" precio de un franco" en el comptoir d'edihon, Rue Halevy 
14, Parls.~ 

Otra de las obras que aparecieron en el transcurso de 1891 o principios de 
1892 fue El -Espiri tismo ante ,1.. Ciencia. de Gabriel Delanne, publicada en 

"" La Ilustración E~pirita, México; 12/5/189t, 31. 

... Las cubiertas fueron descartadas al momento de encuadernar los tomos del 
periódico. 

:DO La Ilustración Esplrlta, Méx ICo., lQ/ó/1891, 62. 

340 La IlustraCIón Espirita, México-,.1917/1891. 96. 

~, La IlustraCión Espl rl ta., México. 12/10/1891, 186 • ... La Ilustración Espirita, México. 12/10/1891, 18b-187. 

~3 La Ilustrac'ón ¡¡;splr,ita, México, 12/11/1891. 212-213. 
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castellano.~ Valverde Téllez informa sobre una edición traducid& 'por el 
novelista Federico Gamboa y publica~a~ en México por la Imprenta de Filomena 
Mata, sin indicar año. Seguramente s~ trata de la misma edición.~· 

Durante 1891, fueron varias las obras reproducidas parcialmente por la prens. 
espirita. Una de ellas fue un Informe sobre el Esoiritismopresentado por el 
Comité especial de la Sociedad Dialéctica-de landres. Un "Resumen del Informe" 
fue publ1cado por La Ilustración en los primeros meses de 1891 .... En la 
segunda mitad, sepublicó "La Infabilidad' Humana", del autor espirita R. 
Owen~' y "Resignación en la adversidad", de Lean Denis.- Entre junio de 
1891 y febrero de 1893, fue publicado El Espiritualismo en la Historia, de 
Rossi de Giustiniani. A fines~ de la década de linO, la~ Sociedad Cientifica de 
Estudios Psicológicos, de Paris, habia convocado a un concurso par. elegir la· 
mejor obra sobre la histori. del espiritual1smo.· Mr. Ross'i de Giustin~iai1i, que 
por entonces vivia, según sus propias palabras, "en un rincón del Asia", 
terminó de escribir esta obra' en diciembre de~ 1879, como~consta en el prólogo. 
En ella hizo una "exposición de las creencias de todos los pueblos 
concernientes a la inmortalidad del alma, la vida futura y las relaciones del 
m\lndo . invisible con el nuestro". Debido~ a los "muy pocos recursos" con que 
contaba para el trabajo intelectual,. el autor mani festó su esper.anza deque¡ 
cualquiera fuese el resultado del concurso, la Sociedad Cientlfica de Estudios 
Psicológicos seria indulgente.~ La obra gozó, al parecer, de cierto éxito. 

En febrero de 1892, La Ilustración comunicó que les habla llegado un ejemplar 
del "precioso" opúsculo Los Fantasmas, recién publicado. 5u autor, el Dr. M.· 
Otero Acevedo, antes "acerrimo" positivista, habla estudiado el problema y, 
abandonando a los psicofisiologistas, se habla hecho espirita. El periódico 
recomendó la compra del libro, que seexpendla al precio de 30 centavos en·l~· 
Libreria de los Sres. Romo y' Füsse1 •. Calle de Espos y Mina núm lO, Madrid ..... ·C 

344 La Ilustración Espirita, ·MiKico, -,19/5/1892, 2-4. 

S411 Valverde Téllez, DR. cit., .11;~270. 

... La Ilustración Espiritl, México,· :IQ/l/1891, 285; lQ/2/1891,317-318, 
lQ/3/1891-, 345-349; lQ/4/1891, 380-381; 1Q/5/1891, 30-31. 

34' La Ilustración Espiritl, México, 1Q/6/1891, 39-41; lQ/7/1891, 72-74; 
lQ/8/1891, 115-118; lQ/12/1891, 229-231; lQ/l/1892, 252-254 • 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/l0/1891, 173-175;IQ/lliI8"9i, 193-195. 

~. La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1891, 61-62; lQ/7/1891, 93-94; 
lQ/8/1891, 124-126; lQ/l0/1891, 185; lQ/11/1891. 210..,2l2; 191-12/1891, 241-242; 
lQ/l/1892, 268-270; lQ/2/1892, 297-298; lQ/3/1892, 325-326; lQ/4/1892, 347-
349; lQ/5/1892, 25-27; lQ/6/1892, 52-53; lQI7/.1892, 8Q-,91.;'.',l!U811892,107-10.9; 
lQ/10/1892, 169-171; lQ/ll/1892, 192-194; lQ/12/1892, 216-218; lQ/l/1893, 6-8; 
lQ/2/1893, 43-44. '~'." cc 

.00 La Ilustración Espirita, MéKico,. lQ/2/1992,. 299. . . 
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En marzo, el periódico informó que acababarr de recibir la segunda edición del 
primer tomo de la gran obra en ó volúmenes, en publicación, ~nitersme. Dieu 
dans la science et dans l'Amour, del filósofo Arthur d'Anglemont. Este primer 
volúmen -un gran tomo en 82, con cerca de 500 páginas, impreso en un 
"magni fico" papel- llevaba el titula de "Le Fractionnement de l' Infini. 
si.nthese de l'Etre". Debido.a que·. ;¡cab;¡ban de recibirlo, el periódico indicó 
que no habian tenido tiempo de .leerlo, pl,les u necesitaba un "estudio 
concienzudo para §~gui r y c:ompr@nder al. autor @n sus profundas 
elucubraciones". Se eMpendia en el Comptoir d'Edition, 14 Rue Alevy, 
Paris. 351 

En abril, La Ilustración anunció que habian recIbido de Felipe senillosa, tres 
ejemplares de su obra Concordancia del EspiritIsmo con la Ciencia, publicada 
en Buenos Aires, en dos tomos. Agregó que, aunque habian visto muchos 
articulas recomend~ndola, tanto en la prensa "profana" como en la Espirita, no 
querian· ser "serviles imitadores de ajenas opiniones" y que harian una 
detenida lectura de esta obra, cuyo obsequio agradecian a su autor. Dm 

En juliO, informó que se acababa de tirar la 2! edición de Catecismo Dualista, 
de A. Alhaiza, obra que sintetizaba -según eMplicó- los últimos progresos de 
la ciencia· y que manifestaba perfecto acuerdo con la antigua creencia en el 
dualismo de los dos principios eternamente en conflicto en el Universo. Estaba 
dirigido a los "espiritus ~vidos de verdad religiosa y filOSófica". El 
periódico agregó que los pedidos. de esta obra, que constaba de 415 pAginas, 
podían hacerse a Paris, a una dirección que proporcionó.~ 

En agosto, La Ilustración public6 una carta circular de los editores de 
Espiritismo y Ocultis!!!9 de RouMel, en la- que informaban que en el "pequeí'lo 
volum",n" de 72 pAginas "que tenemos el honor d.·remltiros", el autor eMponia 
lo que eMistia de común entre ambas escuelas y lo que las diferenciaba, 
agregando que era una cuestión de la m~s alta gravedad saber si la ley que 
regia al hombre era la libertad o la fatalidad. Los pedidos podian hacerse a 
la Libreria de Ciencias Psicológicas, 1, Rue.Chabanais; Paris.~. 

En ese mismo número fue publicada otra carta, sin fechar, de Ubaldo R. 
Quiñones dirigida al "estimado hermano" director del periódico. En ella le 
hacia saber que tenia el honor de remitirle un ejemplar de El Evangelio del 
Hombre, para que se dignara dar aviso en las .columnas de su revista, "en 
interés del público, por la trascendencia de su doctrina". Se despidió como 
lO afmo y hermano". 3M ... 

... La Ilustración Espirita, MéMico, 12/3/1892, 327. 

3It2 La Ilustración Espirita., MéMICO, 12/4/1892, 349-350. 

.... La Ilustración Espirita, MéMico, 1217/1892, 83 • ... La Ilustración Espirita, MéMico, 12/8/1892, 110. ... La Ilustración Espirita, MéMico, 12/8/1892, 110. 
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En junio de 1893, la Ilustración acusó recibo de La Tierra. Evolución de I~ 
vida en su superficie •. su pasado. su presente. y su porvenir, del "sabio"' 
Samuel Vauches. la obra, publicad~ en dos' volúmenes de lujo, en oct~vo; con 
unas 400 páginas cada uno,con grabados, estaba en venta al precio de 15 
francos en la librerla Espirita, Rue Chab~nais, Paris. El periódico'se 
disculpó de no hacer la recomend~ción debida, por falt~ de tiempo y por estar 
en prensa el número, agregando que en el siguiente número lo h~rl~n. 

Publicaron el Indice, traducido al castellano. Destacaban, en su Tomo 11, l~ 

Segunda Parte titulada "Los Fluidos", y la Cuarta Parte, "Solidaridad del 
mundo visible y del mundo invisible".'" 

Durante 1893, la única obra que .se reprodujo en la prensa espirita fue 
"Diálogo entre un cristiano. romano y un cristiano espirita sobre la pureza de 
sus respectivas creencias". Fue publicada en la Ilustración Esplrit~ entre: 
agosto y diciembre de 1893.~ 

Debido a que se encontraba agotada, Roma y el Evangelio fue reproducida 
parcialmente por ~l2a~So~m~b~r~aa-~d~e~H~1~'d~a~l~g~0 entre julio'de 1894 y septiembre de 
1895 ... • 

En agosto de 1895, La Sombra de Hidalgo comunicó que habla recibido La India. 
su religión y su historia, un folleto publicado en' la 8iblioteca Económica de 
La Irradiación. Al mes siguiente, nuevamente hizo referencia' a la Bibliotec~ 
La Irradiación, Revista de Estudios Psicológicos, modific~ndo el titulo de 
este opúsculo:: _L .. :lndia. -su historia y su religión,:s:t9· 

Por entonces, La Irradiación publicaba mensualmente un opúsculo de 32 o más· 
páginas; A mediados de 1895, ya hablan sido publicados: El Génesis según I~ 

Geologla (o según la Ciencia),Antigu~s Creenci~s·d. Egipto, Franci~ y Grecia; 
En el Album de mis:hijos, El ABC de la Astronomla, Historia da· Ultratumba, ~ 
Pecado Original, El Punto Fijo en el Universo, Creencia en el Fin del Mundo.
Cómo acabará el mundo (estos tres :.últimos, ap~rentemente de Cámilo 
Flammarionl, Las PenAS Futuras, El' lQ'de Mayo, La Verdad en el Vaticano del 
obispo Strossmayer y Fakirismo y Ciencia del Dr. Otero. El siguiente en 

... La 1 lustración Esolri ta, _MéKico; ·1!U6/1893, ·.181. 

307 La Ilustración Espirita, México, 10/8/1893, 243-246; 10/9/1893, 277-278; 
10/10/1893, 292-296; 10/11/1893, 338-342; 10/12/1893, 371-374. 

""" La Sombra de Hidalgo, México, .1517/1894, 4; 2217/1894, 4; 2917/18.94; .4; 
5/8/1894, 4; 12/8/1894, 4; 19/8/1894, 4; 26/8/1894, 4; 2/9/1894, 4; 9/9/1894, 
4; 16/9/1894, 4; 23/9/1894, 41" 30/9/18'4, 4; -7/10/1894, 4; 14/10/1894{ 4; 
28/10/1894, 4;· '4/-11/1894, 4; 11/1-1/1994, 4; 18/tl/1894, 4; 2/12/1894;-: 4;" 
9/12/1894, 4; 30/12/1894, 3; 6/1/1895, 4; 13/1/1895, 4; 20/1/1895, 4; 
27/1/1895, 4; 312/1895, 4; 10/2/1-895, 4;1712/1695, 4; 24/.2/1695, 4; 3/3/189.5, 
4; 10/3/1695, 4; 17/3/1895, 4; 14/4/1895, 4; 21/4/1895, 4; 28/4/1895, 3; 
19/5/1695, 4; 2/6/1895,: 3; 4/8/1895, .3;· 11/8/1895, 3; 16/8/1695,·, 2-3; 
25/8/1695, 3; 10/9/1895, 4; 6/9/1895, 4; 15/9/1695, 1-2 • 

. ' . 
... La Sombra de Hidalgo, México, 4/8/1895, 2; lQ/9/1895, 3-4. 
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aparecer seria Historia del Café. La subscripción a esta Biblloteca costaba al 
año 2 pesetas en España y 4 en el extranjero y Ultramar. El precio de cada 
folleto por separado era de 20 centavos de peseta (luego se infor.ó que era de 
25 centavos). Quien se suscribiera, a cualquier periódico madrileño por 
conducto de La Irradiación, recibirla gratis el folleto que se publicaba 
mensualmente, durante el periodo de subscripción'. La administración del 
periódico estaba situada en Calle de Hita 6, bajo, Madrid. Luego se publicó 
que la dirección era Calle de la Abad[l]a 24, principal, Madrid.~ 

La Sombra de Hidalgo informó en septiembre de 1895 que hablan recibido otros 
dos de estos folletos. Uno de ellos era La Verdad en el Vaticano, del Obispo 
Strossmayer.~' El segundo era Fakirismo y Ciencia, del Dr. Otero Acevedo; 
trataba, en prImer término, de la influencia de,los fakires en la germinación 
de las plantas, y en segundo, de la influencia del color, la electricidad y el 
magnetismo en la germinación. El precio de este último era de 50 centavos, aún 
cuando el precio de cada opúsculo de la Biblioteca era de 25.~ 

En 1897, apareció en Parls la 
Spirite de Gabriel Delanne. 
conocidas en México.~ 

5ª edición (Chamuel, editeur) de Le Phénoméne 
Ignoramos si las ediciones anteriores fueron 

También en 1897 vio la luz' en Parls la' primera edición en castellano de 
Estela, una novela de Camilo Flallmarlon. Traducida por M, G. Rosaldea, fue 
publlcada en la Imprenta de la Librerla de la Vda. de Ch. Bouret (con 
sucursales en Par!s, Rue Vi.conti, 23, Y en México, Cinc.o de Mayo, 14). 
Teniendo como telón de fondo una historia de amor entre un cientlfico y su 
prometida, la novela está llena de referencias al lIagnetisllo, el sue~o 

hipnótico, el sonambulismo, la 'videncia, las influencias a distancia, las 
irradiaciones inVisibles, la .transmisión de pensamiento, los viajes del cuerpo 
astral fuera del cuerpo visible" las comunicaciones de ultratumba, la 
reencarnación y la pluralidad de ..undos habitados. Después de,muchos a~os de 
matrimonio, la historia concluye con la .uerte de la pareja protagonista y su 
reencarnación en Marte. Nuevas ediciones aparecieron en 1962 y 1907.~ 

Recordemos que en ese mismo año de 1897, se publicó Cosas del otro mundo de 
EugeniO Nus, con traducción desde el francés de Mario E. Santa Fe y con una 
carta-prólogo de Alberto Santa Fe. Fue impresa',en la Oficina Tipográfica de la 

~ La SQmbra de Hidalgo, México, 4/8/1895, 2; .1219/1895,_3-4.-

~, Seguramente se.trataba del mismo opúsculo que en mayo de 1876, el espirita 
Alphonse Denné envió de obsequio a Mérida desde Guanajuato (véase más arriba). 

~ La SOllbra de Hidalgo, México, 1º/9/1895, 3-4. 

~ Un eJemplar de esta ediCión se encuentra en nuestro poder. 

~ Ejemplares de estas tres ediciones se encuentran en la Biblioteca NaCional 
de México. 
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Secretar1a de Fomento, Ciudad de México, con 284 páginas.~' . 

Mencionemos, por último, que Jesús Ceballos Dosamantes' publicó en' 1897, 
Ciencia y Religión del porvenir. Solución a los grandes problemas. 'Con'428 
páginas en cuarto menor, fue impreso en los talleres de Eduardo Dublán 
Impresor, Callejón de 57, núm 7, Ciudad de México. Ignoramos la reacción que 
los espiritistas kardecianos .tuvieron ante esta obra, cuya Introducción 
ofrec1a un resumen del "sistema dosamántico". Conten1a cuatro partes: Mecánica 
F1sico-Qu1mica del Cosmos, Mecántca· Biológico-Vegetal, Mecánica Biológico
Animal y Mecánica Ps1quica.~ 

Aunque las obras mencionadas permiten formarnos una idea aproximada' de l'a 
difusión que alcanzó la doctrina espiritista en México, Sólo representan una 
fracción de la oferta global. Desafo~tunadamentef al'momento de ser empast"ados 
los ejemplares de La' Ilustración Eso1 ri ta custodiados actualmente en la 
Hemeroteca Nacional de México, no .Jueron conservadas las cubiertas de color i!n 
donde se publicaban las listas de libros que se encontraban en venta. 

2. Ensayos 

En la prensa espiritista fueron publicados numerosos ensayos de caracter 
histórico, filosófico. y religioso; que contribuyeron a darle mayor 
sistematicidad a la difusión de la doctrina esp1rita. Lo primero en ser 
publicado, en 1870-71, fueron unas muy interesantes "Revelaciones espiritas (o 
median1mic,lsl sobre los astros", dI! autor mexicano· desconocido.'" En 1872, 
aparecieron los. art1culos; "Dios""" y'. "Eternidad de 0105" ,'" ambos de 
Eleutheros (Santiago Sierra). En 1873,' fue publicado "la pluralidad de mundos 
habitados y sus consecuencias religiosas", también de Sierra."'" Durante 
1875, se publicó "Los siete. sacramentos de· la iglesia roman;¡"sr. y en 1876, 
"Estudio Histórico de los Dogmas", sobre la doctrina católica y sus or1genes 

... Valverde Téllez, op. cit., 11,:270. Garc1a Cantú·, op. cit., 480. 

~ Valverde Téllez, oo. cit., 1, 475-476. 

.. 7 La Ilustración Esp1rita, Guan;¡ju;¡to, 19/10/1870, 55-56; 19/11/1870, 65-b6; 
19/12/1870, 79-80; 15/12/1870, 84; 19/1/1871, 89-90; 15/2/1871, 107-108; 
19/4/1871, 129-131; 15/4/1871, 136-139; 19/5/1871, 146-148; 15/5/1871, 154-
155. 

,.. La Luz en Milxico, México, 23/9/1872, 1-3; 8/10/1872, 1-3; 23/10/1872, 1-4.' 

... La Luz en México, México, 8/11/1872, 1-3. 

S70 La !lustración Eso1rjtá, México, 1917/1873, 217; 19/8/1873f 293; 15/9/187~ .. 
317; 15/10/1873, 333; 8/11/1873, .349. 

sr. La Ilustración Esp1rita, México, 19/2/1875, 42; 19/3/'1875, 73; .19/4/1875;' 
103; 19/5/1875, 134; 19/6/1875. 166; 1917/1875,'; 199,; :l!U811875,' '243r 
19/9/1875,265; 19/10/1875, 294; 19/11/1875, 328. 
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históricos en las religiones de Egipto, Grecia e India,~ ambos de Juan 
Cordero. En 1876, también apAreció "El Credo EspiritA. Dios. EternidAd de 
DIos. Dios y la. Filosof1A Moderna", de SAntiago Sierra,'" y comenzó a 
publicarse "La Creación. I Bases religiosas. I1 La Creación mosAica. 111 Las 
Creaciones orientales", de Joaquin Calero, que quedó inconcluso.~· Durante 
1877, el Circulo Peral ta publicó un interesante articulo sobre "Las 
Comunicaciones de Ultratumba", presentando algunas posturas divergentes A las 
de Allan Kardec.~· En·1878, el mismo circulo publiCó unA serie de articulos 
sobre "El Bautismo" (1 Origen del BautislllO, Il El Bautismo entre los Hebreos, 
111 El Bautismo entre los Cristianos, IV Del Bautismo espIritual, V Del 
Bautismo entre los espiritas).~· Ese mIsmo año, Juan Cordero publicó 
"Ensayos sobre lo Infinito"."" 

Al reiniciarse la actividad periodística,· La Ilustración Esoirita publicó en 
1888, "Estudi·o sobre el Espiriti~mo", de Laureana Wriq/:lt de Kleinhans;>7e en 
1889, "El EspiritislllO y la Biblia", de·iÜ~ue:lMaraver Aguilar;"" en 1890, 

~ La Ilustración Espirita, México, 12/8/1876, 229-231; 12/9/1876, 259-263; 
12/10/1876, 312-316; 12/11/1876, 332-337; 12/12/1876, 365-371; 12/1/1877, 1; 
12/2/1877, 33; 12/3/1877, 71; 12/4/1877, 99. Luego continuó public~ndose bajo 
el titulo de "Estudio Filosófico de los Dogmas": 12/7/1877, 19~. 12/8/1877, 
225; 12/9/1877, 257; 12/10/1877, 289;.12/11/1877, 342; 12/12/1877, 353; 
12/1/1878,.1; 12/2/1878, 33. 

:rn La llustracIÓ!! Espirita, México, 12/3/1876, 65-70; 12/4/1876, 97-100; 
12/5/1876, 129:-132; 111/6/1876, 161-163; 12/8/1876, 225-227; 111/9/1876, 257-
259; 12/11/1876,.329-332; I!UI2/1876. 361-365. 

~. La Ilustración Espirita, Mexico, 12/12/1876, 371-374. 

m La Ley de Amor, Mérida, 16/7/1877, 105; 12/8/1877, 113; 23/11/1877, 162. 

~. La Ley de Amor, Merida, 21/8/1878, 121-122; 21/9/1878, 137; 6/12/1878, 169; 
12/1/1879, 186. 

"" La Ilustración 
257; 12/10/1878, 
12/2/1879, 33. 

Espirita, México, 12/6/1878, 161; 12/8/1878, 225; 12/9/1878, 
289; 12/11/1878, 321; 12/12/1878, 353; 12/1/1879, 9; 

». Fue publicado como editorial en los n~meros de La Ilustración Espirita, 
México, correspondientes al IQ/12/1888, 12/1/1889, 12/2/1889, 12/4/1889, 
12/5/1999, 12/6/1889, 12/7/1889, 12/8/1889, 12/9/1889, 12/10/1889, 12/11/1889, 
12/12/1889, 12/1/1890, 12/2/1890, 12/3/1890, 12/4/1890, IQ/5/1890. 

"" La Ilustración Espirita, México, IQ/ll/1889, 194; 12/12/1889, 231; 
12/1/1890, 266; IQ/2/1890, 295; IQ/3/1890, 321; 12/4/t890, 352; 12/5/1890, 21-
22; 12/6/1890, 14 bis-17 bis; 12/7/1890, 89-92; 12/8/1890, 119-121; 12/9/1890, 
151-153; 12/10/1890, 180-182; 12/12/1890, 235-237; 12/1/1891, 259-262; 
12/2/1891, 296-300; 12/3/1891, 329-331; 12/4/1891, 371-373; 12/5/1891, 21-23; 
lQ/6/ 1891, 42-43; 12/7/1891, 82-83; IQ/8/1891, 107-110; IQ/9/1891, 144-146; 
12/10/1891, 175-177; 12/4/1892, 341-343; 12/611892, 38-40; 1Q/8/1892, 97-99. 
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"Existencia del Alma", de Joaquin Calero;- en 1891, "Génesis del Alma y su 
desenvolvimiento", de Jesús Ceballos Dosamantes"'" y "Algo sobre el génesis y 
la evolución del espiritu", de Epitacio, Alvarez;- en 1893, "El Gran 
Elel1l .. nto Universal", de Moisés "González;""" en 1894, "El Antiguo y Nuevo 
Testamento"- y en 1895, "Los Sacramentos de la Iglesia Romana", lo!! dos 
últimos ,de Hipólito Salazar.~ 

3. Periódicos y carteles públicos 

El primer periódico espirita del que tenemos conocimiento es La Ilustración 
Espirita, fundado a fines de 1868, en Guadalajara, Jalisco, gracias al
esfuerzo de varios "circulos evocadores de aquella ciudad".- Entre ellos se 
encontraba seguramente el Circulo de La Luz, uno de cuyos integrantes, R .. fugio 
l. González, fue fundador y director del periódico. Benigno Sánchez, en tanto, 
fue su editor responsable. Su primer número apareció el 15/12/1868. U .. vó por 
subtitulo: "periódico consagrada exclusivamente' a la exposición y defensa del 
Espiritismo" y su lema era: "Fuera de la caridad no hay salvaci<in". Publicado 
en la Tipografia Económica de Isaac Banda (ubicada en la Calle de San 
Francisco núms. 3 y 7, a cargo de L. del Corral), tenia 8 páginas en folio 
menor (formato de 28.5 cm.), a dos columnas. Tenia una periodicidad quincenal" 
(aparecia los 15 y 30 de cada mes), por lo que alcanzó a lanzar 24 números' en 
su primer y único año de vidil en esa ciudad'.' La suscripción semestral se 
pagaba por adelantado y valia 6 reales en Guadalajara y un peso para los 
puntos foráneos. Los números sueltos villian medio real. Los pedidos debian 
hacerse a Celestino Bordes, en el Hotel Hidillgo; se recibian, además, 
suscripciones en el Gabinete d'e. Lectura y Libreria de Rosa'y Bouret. Con 
respecto a su cobertura nacional, Sólo sabemos que Angel Becerra era uno de· 

- La Ilustración Espirita, México, 
19/10/1890, 19/11/1890. 

19/5/1890, 19/7/1890, 

381 La Ilustración Espirita, México, 19/4/1891, .357-360. 

19/B/1890, 

~ La Ilustración Espirita, Mexico, 19/7/1891, 86-87; 19/8/1891, 110-112. 

313 Fue publicado bajo los subtitulos: "El. Sol, el Sistema Planetario, la 
Tierra", "La Tierra. Sus Periodos Geológicos. 'Su Habitabilidad. El Hombre", 
"La Materia. lils Fuerus. Los Fluidos. Modo. de Movimi .. nto dl!l Gran Elemento 
Universal", I'la Materia" y "Los Fluidos". La Ilustraci6n Espirita, México, 
19/2/1893, 31-34; 19/3/1893, 59-62; 19/6/1893, 163-166; lQ/7/1893, 208-211; 
19/8/1893, 233-237; lQ/9/1893, 271-275; 1Q/I1/1893, ,321-325; 12/1211893" 355-
359. 

.. La Sombra de Hidalao, México, 15/7/1894, 1-2; 2217/1894, 1-2; 2917/1894, 2; 
5/8/1894, 2-3; 12/8/1894, 2-3. 

: , 
~ La Sombra de Hidalgo, Mexico, 6/1/1895, 1-2; 27/1/1895, 1-2; 10/2/1895, 1-
2; 1712/1895, 1-2; 3/3/1895, 1-2; 10/3/1895, 1-2. 

386 la Luz en México, México, 23/1/1873,: 1·. 
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sus corresponsales en el Estado de Veracruz.~ En su último número del 
30/11/1869, se informó que, ya concluido el año prometido, ,la publicación no 
podria continuar en los mismos términos, pues no se alcanzaban a cubrir los 
gastos. Se anunció, en consecuencia, que el valor de la suscripción semestral 
se duplicaria: 12 reales en GuadalaJara y 2 pesos en los lugares for~neos. 
Tendria, a camblo, un folletin, pudiéndose formar ,un volúmen separado. A fin 
de que los suscriptores y corresponsales tuvieran tiempo de contestar si 
aceptaban seguir recibiendo la publicación, se informó que ésta seria 
suspendida hasta el 15/1/1870, en que aparecerla el primer número del segundo 
año, "con tal que los pedidos que se tengan basten a cubrir los gastos que hay 
que erogar". Previendo que'asi no ocurriera, se agregó: "51 el resultado nos 
obligara a poner punto a nuestros trabajas, nos resignariamos a, esperar 
tlempos mejores".- En efecto, como posteriormente se recordaria, "varios 
motivos" obligaron a suspender esta pUblicación.-

Tras la desaparición de La Ilustració",- Espirita de' Guadalajara, "otros 
espIritas de Guanajuato saltaron a la palestra, y no obstante los anatemas del 
clero y la burla de los escépticos, continuaron publicando La Ilustración, que 
entró asi en su segundo periodo" .... En su segunda época, inlciada en mayo de 
1870, La Ilustración EspIrita de Guanajuato tuvo como director y único 
redactor a Alphonse Denné y como edltor responsable a S. Serrano. Tenia como 
subtitulo: "periódico consagrado eKclusivamente a la eMposición y defensa del 
Espirltismo" y como lema: "Fuera de la caridad no hay salvación". Impreso por 
Ignacio Hernández Zamudio, su primer núm.ro apareció el 22/5/1870, con 8 
p~ginas en folla menor (formato de 28.5 cm.), a dos columnas, adem~s de un 
folletin en el QUe comenzó a publicarse El llbro de los Esplritus, al parecer 
de otras 8 p~ginas (NQ 1, 22/5/1870, 8). las suscripciones por trimestre 
adelantado·, vallan 1 peso ,y eran recibidas en. la libreria de Rosa y Bouret, 
frente a la VicarIa. En un aviso publicado en el NQ 4 (15/7/1870, 24), se 
informó que qUlenes se suscribian reciblan dos ejemplares de cada número por 
el mismo precio. Aunque en sus nueve prlmeros nameros quedó indicado que el 
periódico aparecia "al fin de cada mes", lo que hacia un total de 12 números 
al año, muy pronto se transformó en una publicación quincenal: el NQ 2, que 
debia salir a fines de junio, apareCió a mediados de', Ise ",es, con 4 p~ginas, 
"sin perjuiCio del que ha de salir al fin de este mes, ayudados por el número 
de suscrltores que actualmente tiene este periódico; lo haremos asl siempre 
que se pueda sin aumento en el valor de la suscrición" (NQ 2, 15/6/1870, 9). 
En efecto, los slgulentes números comenzaron a aparecer puntualmente cada lQ y 
15 de cada mes, con 8 y 4 p~ginas, respectivamente. A partir del 15/10/1870, 
con el propóSl to de completar "a la mayor brevedad" la publicación de El Libro 

~ la Ilustración Espirlta, Guadalajara, 30/5/1869, 92. 

~ La IlustraCIón Espirita, Guadalajara, 30/11/1869, 185-186. Esta publicación 
se encuentra actualmente en el Fondo Reservado de la He~roteca Nacional de 
MéMico. Adem~s del propio periódico, la información fue obtenida en La 
Ilustración Espirita, MéMico, 15/12/1873, 390; lQ/7/1892, 84. 

- la Luz en MéMico, MéMico, 23/1/1873, 1. 

~ La Luz en México, MéMico, 23/1/1873, 1. 
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de los Espiritus, todos los números correspondientes al dia 15 de cada mes 
incluyeron, además de las 4 páginas habituales, otras 4 de folletin (NQ 10, 
15/10/1870, 57). Aparentemente; hasta entonces el folletin habia aparecido tan 
Sólo los dias lQ. El 15/2/1871, esas 4 páginas fueron aumentadas a 8, 
anunciándose que "se hará asi cada vez que sea .posible, para asi concluir a la 
brevedad" el folletin (NQ 18, 15/2/1871, 105). A partir del 15/3/1871, 105 
números que aparecian los dias 15, aumentaron a 8 sus páginas habituales, sin 
incluir el folletin. El lQ/5/1871, próximos a concluir el año periódico, sus 
redactores se comprometieron a terminar El Libro de los Espiritus en entregas 
semanales de 8 páginas, las que serian enviadas a los suscriptores a 9 
centavos cada una -luego se informó que el precio correcto era de 6 centavos-, 
siempre que manifestaran su anuencia por medio de los corresponsales; las 
entregas no pasarian de nueve, incluido el titulo y la introducción (NQ 23, 
lQ/5/1871, 142; NQ 24, 15/5/1871, l55) .""' Según se indicó posteriormente, la 
causa de que el periódico nQ continuara publicándose fue la persecución de que 
fue objeto, pues se llegó incluso a violar el servicio postal. ... 

El año de 1872 vio nuevamente aparecer, esta vez en la Ciudad de México, a La 
Ilustración Espirita en su tercera- época. Su primer número salió a -la luz el 
15/2/1872. Diez dias más tarde, el 25/2/1872, el presbitero Aquiles -·Sarria 
pronunció un sermón en la Catedral en el que atacó a La· 1 lustración Espi ri ta e 
hizo referencia a "unos· cartelones ti jados en las esquinas por· manos 
impias".""' Entre el 15/2/1872 y el 1Q/2/1873, el periódico tuvo como 
subti tulo: "periódiCO consagrado exclusivallente a la exposlclon y propaganda 
del Espiritismo"; y del 15/2/1873 a junio de 1879: "periódico consagrado· 
exclusivamente a la propaganda del Espiritismo". Durante todos estos años, su 
lema fue: "Fuera de la caridad no hay salvaciófl". 

Entre 1872 Y 1879, fueron redactores de este periódico: Santiago Sierra (quien 
in icialmentor ut i li zó el·· pseudónimo de Eleutheros); Refugio 1. - González, 
Joaquin Calero,- Juan- Cordero, José B. Aragón, Amalia Domingo y Soler; y 
Francisco de P. Urgell, además de otros colaboradores ocasionales. Entre 1872 
y 1874, Refugio l. GonzAlez _figuró· como responsable.-Probablemehte desde el 
primer número del 15/2/1872, la administración estuvo a cargo de Gregorio· 
Cortés, propietario de.una libreria en donde ·se vendia el periódico.~cEn el 
número del 1Q/5/1872, cuando todavia Cortés era su administrador, se informo 
que el cambio debia enviarse a la Calle del Angel núm. 1 y medio. En el número 
del 15/8/1872, se avisó que la administración,que hasta entonces habia-estado 
a cargo de Gregario Cortés, se habia trasladado a la Calle del Angel núm. 1 
1/2. Esta situación todavia se mantenia el 1Q/4/1874. En el número del 
1Q/9/1875, la administración aparece domiciliada en Calle de Santa Inés, núm. 

-, 

"". Este periódico se encuentra en el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional 
de México. Información adicional fue obtenida en La Ilustración Esoirita, 
México, 15/12/1873, 390; 1QI7/1892, 84. 

... La Luz en México, ·México, 23/1/1873, 1. ., 

- La Ilustración Espirita, Mé><ico, 15/3/1872, 17-r8;. IQ/4/1872, 25. 

~4 la Ilustración Espirita, México, 15/3/1872, 18. 
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4. A fines de 1876 y principIos de 1877, estaba ubicada en Calle de Olmedo 
núm. 7.- En el número del 12/12/1877, la· .administración aparece en Calle 
cerrada de Jesús núm l. Al año siguiente, en esta última dirección se ubicaba 
la imprenta de Refugio l. González, en donde se publicaba el periódico. 
Durante 1877 y 1878, Refugio l. González desempeñó la función de director y 
administrador del periódico; probablemente ya lo era desde mucho antes. A 
fines de 1878, Refugio l. González fue sustituido transitoriamente en la 
admlnistración por su hijo Amaury, debido a que se VlO obligado a ausentarse 
de la capital por varios meses.~ 

En cuanto a las imprentas en las que se publicaba este periódico, e.istieron 
al parecer ciertas dificultades en sus primeros meses de vida: del 15/2/1872 
al 15/5/1872, se publ icó en la Tipografla ubicada en Alfaro núm 13; el número 
del 12/6/1872, en la Imprenta de J~ M. Aguilar Ortiz, I! de Santo Domingo núm. 
5; del 15/6/1872 al 15/1/1873, en la llllpr.enta de la Bohemia literaria, Portal 
del Col iseo Viejo número 8; el número del. 12/2/1873, en la Tipografla de J. A. 
B., Bajos de S. Agustln núm. 4; del 15/2/1873 al 12/4/1874, en la Imprenta de 
Ignacio Cumplido, Calle de los Rebeldes núm. 2. los siguientes números 
publicados durante 1874, se encuentran e.traviados. En cuanto al año 1875, 
Sólo sabemos que al pie de la portada del. tomo correspondiente, aparece la 
Imprenta del Eco de Ambos Mundos, Hospital Real número 3; en la portada del 
tomo de 1876, la Imprenta de C. Ratniro y Ponce de Le6n, Calle de Santa Clara, 
esquina; en la portada del tomo de 1877, la Imprenta. de. Santiago Sierra, Calle 
de las Escalerillas núm. 7; y en las portadas de los tomos de 1878 Y 1879, la 
Imprenta de RefugIO l. Gonz.Uez, Calle cerrada de Jesús núm. l. 

Con un formato de cuarto mayor (en folio), a dos columnas, la periodicidad del 
perlódico sufrló varios cambios a lo largo de estos años: entre el 15/2/1872 y 
el 12/11/1873, fue quincenal (aparecla los 12 y 15 de cada mes), con ocho 
páglnas; entre el 8/11/1873 y el 15/12/1873, fue-semanal, con ochO páginas; 
nuevamente qUlncenal entre el 12/1/1874·y el 12/4/1874 (aparecia los 12 y 15 
de cada mes), con diecis.is páginas. (los reshntes . números· de 1874 están 
e.traviados) I y entre el 12/1/1875 y junio de 1879, fue mensual (los 12 de 
cada mes), con treinta y dos páginas, sin contar la cubierta de color, en cuya 
segunda plana se publicaban los catálogos de . libros; fueron removidas al 
empastar cada tomo.~ 

En total fueron 126 los números publicados entre 1872 y 1879: 

n. Prospecto para el año 1877 (inserto en el tomo de 1876, entre la portada y 
el NQ 1). 

n. la Ilustración Esolrita, Mé.ico, 12/11/1878,349; 12/12/1878, 381. 

~ Sobre la cubierta de color, véase: la Ilustración Espirita, 12/1/1875, 32; 
12/9/1875, 288; prospecto para el año 1877. la ley de Amor, 19/1/1876, 8. Con 
respecto a la perlodicidad mensual, aunque cada número estaba fechado con el 
dla 12 de cada mes, éstos aparecian entre los dlas 12 y 5. Asl quedó indicado 
en el Prospecto para el año 1877 (inserto en el tomo de 1876, entre la portada 
y el N2 1). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~.-: i. t, ." 

~I 
l 

463 

tercera época 

t. I [año I1Il NQ 1 al 24 del 15/2/1872 al lQ/2/1873 
[t. III año IV NQ 25 al 48 del 15/2/1873 al 15/12/1873 
[t. I1ll año V NQ 1 al [24] del lQ/l/1874 al [15/12/1874] 
t. IV año VI NQ 1 al 12 del lQ/l/1875 al lQ/12/1875 
t. V año VII NQ 1 al 12 del lQ/l/1876 al lQ/12/1876 
t. VI año VIII NQ 1 al 12 del lQ/l/1877 al lQ/12/1877 
t. VII año IX NQ 1 al 12 del lQ/l/1878 al lQ/12/1878 
t. VI II año X NQ 1 al - 6 del lQ/l/1879 a junio 1879 

Entre 1872 Y 1874, el precio del número suelto fue de 1 real; la suscripción 
mensual en MéKico, de 2 reales; y en los puntos foráneos, de 2 reales y medio. 
El hecho de que las cubiertas de color del periódico no hubiesen sido 
con.serYadas en el proceso de encuadernación, no nos impide segui r la eyoluci ón 
de estos precios. Sabemos que en 1877, el precio de suscripción en MéKico 
continuaba siendo de dos reales cada mes, pagados al recibir la entrega; en el 
interior y eKtranjero,era de dos y medio reales cada entrega. No se admitían 
suscripciones por menos de un año. A quienes pagaran por adelantado la 
suscripclón anual, se les hacia un descuento de un 12 1/2 por ciento.~ En 
1878, la suscripción anual era de 3 pesos, 75 centaYos.'" 

Con respecto a las primas, quedó establecido a principios de 1872 que a 
quienes se suscribieran por trimestres adelantados ga les daria gratis una 
entrega de 32 págs. del Manual del Espiritismo. Al cancelar el cuarto 
trimestre (del 15/11/1872 al lQ/2/18731, se les entregaria la cuarta y última 
entrega. En el prospecto de febrero de 1873-, se anunció que: "En vista del 
buen resultado que la prima, El Manual del Espiritismo, obtuvo el año pasado", 
la administración ofreceria por prima a los antiguos suscriptores que 
continuaran siéndolo al finalizar el año periódico que comenzaba el 15/2/1873, 
uno de los libros- _fundamentales de Kardec encuadernado a la rústica. A - las 
personas-que-por primera vez: se suscribieran por trimestre adelantado se les 
daria- gratis una colección de La Ilustración Espirita del año que acababa de 
terminar (15/2/1872 al lQ/2/18731, la que seria entregada por trimestre, 
semestre o año completo según la forma de suscripción.- El lQ/12/1877,- al 
concluir el tomo VI, la administración anunció que "el favor creciente de que 
esta publicación disfruta, tanto en MéKico como en el EKtraniero, nos ahorra 
el hacer este año un nuevo prospecto, como teniamos por costumbre".~' Al año 
siguiente, sin embargo, en un aviso publicado el lQ/12/1878, la administración 

... Prospecto para el año 1877 (inserto en el tomo de 1876, entr_e- la: portada y 
el NQ 11. 

'" La Ley de Amor, Mérida, 25/12/1877, 192;- La"Ilustración Espirita; MtKico, 
1QI2/1878, 63. 

- Prospecto inserto -en-La IlustraG:ión Espirita, MtKic:o, entre el 15/11/1873-y 
el 23/11/1873. 

~I La Ilustración Espirita, MéKico, IQ/12/1877, 374." 

.J. 
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declaró: "Nunca hemos dicho una sola palabra sobre la necesidad de suscribirse 
ni sobre la oportunidad con que nuestros agentes deben hacer sus remisiones a 
la administración, porque de lo primero nuestros enemigos traducirlan que el 
periódico estaba a punto de morir y de lo segundo que los espiritas agentes 
nuestros tienen poco respeto a sus compromisos. Más como no nos encontramos en 
ninguno de los dos casos, hecha esta salvedad rogamos a nuestros agentes y 
abonados remitan a esta administración de la que se halla encargado 
transitorlamente el sr. D. Amaury González, con la posible oportunidad, la 
notlcla del número de suscriciones conque cuentan para el año entrante los 
primeros y Sl continúan o no suscritos los segundos; en el concepto de que el 
silenclo que guarden sobre este punto inferiremos que continúan como han 
estado en el año que termina". En relación a una posible prima, la 
administración adelantó que "actualmente nos ocupamos de hacer poslble la 
publlcaclón de un libro que nos ha sido dictado, por esplritus de gran valor 
(a nuestro juiC10) y es nuestro propósito dar un ejemplar como prima para el 
año entrante a nuestros suscritores". Agregó que en el siguiente número de 
enero se anunciarla la resolución que hubiesen tomado.~ En enero de 1879, 
la admlnistración confirmó que ya estaba en prensa la obra que con el titulo 
Nueva Alianza habla recibido medianlmlcamente el compañero de redacción, 
Francisco de P. Urgell, asegurando "a nuestros hermanos su publicación 
deflnitiva y a nuestros suscntores la prlma que ofrecimos" .... 

La cobertura del periódico era nacional. El IQ/I/1877, la administración 
suplicó a los corresponsales de Mier, Camargo, Victoria, Tampico, Córdova, 
Orl zaba·, Sal hilo, Sallnas del Peñón Blanco·, Guaymas, La Paz y otros puntos a 
los cuales se· hablan remi tido ejemplares con "absoluta regularidad" durante 
todo 1876, que reanudaran las relaciones interrumpidas a causa de la situación 
excepclonal por la que habla atravesado el pals e indicaran el número de 
eJemplares que deblan enviarles.~ 

El periódico dejó de publicarse en julio o agosto de 1879,~ de~ido -al 
menos en parte- a los problemas financieros por los que atravesó Refugio l. 
González, quien era por entonces su principal sostenedor. Al respecto, la 
Revue Spi ri te de Parls coment~ años más tarde, "Hombre.s de esta clase nunca 
dejan de tener enemigos, y los cambios de gobierno casi le arruinaron su 
fortuna [por lo que debló] suspender su tarea esplrita".-

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/12/1878, 381. 

... La Ilustración Espirita, México, IQ/1/1879, 30 • 

..,. La IlustraCión Esplri ta, México, iQ/111877, 32. 

~ En su últlmo número correspondiente a junio de 1879, La Ilustración 
Espirita publicó noticias relativas al 25/7/1879. 

- La Ilustraclón Espirita, México, IQ/11/1892, 189. Actualmente, este 
perlódlco se encuentra en el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de 
MéxlCO. Se encuentra del 15/2/1872 al IQ/4/1874; del IQ/1/1875 al IQ/12/18751 
y del IQ/I/1877 al IQ/6/1879. Están extraviados los meses de mayo a dlclembre 
de 1874 y todo el año de 1876. 
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Siete meses después de que apareciera La Ilustración Espirita (tercera época), 
surgió La Luz en México.'" Como su subtitulo lo indicaba, fue el "periódico 
de la Sociedad Espirita Central de la República Mexicana". Su lema era: "Fuera 
de la caridad no hay salvación" (el mismo que tenia La Ilustración). Su primer 
número apareció el 8/9/1872. Moisés González fue su editor responsable, desde 
su fundación hasta por lo menos el 8/2/1873. Entre el 8/9/1872 y el 23/1/1873, 
la administración estuvo situada en la agencia de La Ilustración Espirita, 
Calle del Angel núm. 1 1/2. Coincide con el periodo en que Moisés González 
aparec1a como el editor responsable. Durante dos meses, entre el 8/2/1873 y 
8/4/1873, estuvo situada en la Calle del Refugio núm. 14. El 23/4/1873, el 
periódico informó que la administración se habla trasladado a la Calle de la 
Misericordia núm 11, quedando encargado de ella Manuel Plowes. La 
administración se mantuvo en esa dirección hasta: su último número aparecido el 
8/9/1873. Entre septiembre de 1872 y septiembre de 1873, La Luz en México 
alcanzó a publicar 25 números.'" 

Fueron al menos tres las imprentas en que se publicó La Luz en México: la 
Imprenta de la Bohemia Literaria, Portal del Coliseo Viejo número 8 (entre el 
8/9/1872 y el 8/1/1873)¡ la Tipografia de J. A. B., Bajos de S. Agustin núm. 4 
(entre el 23/1/1873 y el 8/2/1873)¡ y la Imprenta de Ignacio Cum~lido, Calle 
de los Rebeldes núm. 2 (entr.e el 23/2/1873 y el 8/9/1873). 

Su formato era de un cuarto mayor a dos columnas y su periodicidad, quincenal: 
salia los dias 8 y 23 de cada mes, alternándose con La Ilustración Espirita 
(que salia los 19 y 15). Entre el 8/9/1872 y el 23/12/1872), cada número tuvo 
ocho páginas¡ entre el 81111B73 y eJ· 8/9/1873, las páginas aumentaron a doce. 

Entre el 8/11/1872 y el 23/12/1872, cuatro. de sus ocho páginas estuvieron 
dedicadas a la publicación de El Evangelio según el Espiritismo, de Kardec. La 
paginación era independiente del resto del periódicB, permitiendo que la"obra 
pudiera ser coleccionada aparte. Todo indica que esta obr .. tenia la mi tad del' 
formato del periódico, por lo que cada entrega era en realidad de ocho 
páginas. Entre el 8/1/1873·y'el 8/9/1873, el número de páginas del periódic~ 
aumentó a doce, de las cuales ocho fueron destinadas al Evangelio. A partir de. 
entonces, por tanto, cada entrega~del folletin.constó de dieciséis páginas. 

Durante 1872 Y 1873, el precio del número suelto era de 1 real; la suscripción 
mensual en México era de 2 reales y en las localidades foráneas, de 2 1/2 
reales. Además de la administración del periódico, también se recibian 
suscripciones en el gabinete de lectur .. · ubicado en Calle del Espiritu Santo· 

.. , Por entonces, el nombre de "La Luz" gozaba de .. ntigua tradición en la 
masoneria. Ya en 1826 se habla establecido la. Gran Logla.."la Luz" de México, 
la primera del Gran Oriente del Rito Nacional Mexicano. Mateos, oo. cit., 45, 
334, 359. En el Rito Escocés, en tanto, el Capitulo Ros .. Cruz·'. -grado .18-
publicaba en 1870 el periódico La Luz, de México. Navarrete, oo. cit., 120. 

... Este periódiCO se encuentra actualmente en el Fondo Reservado de la 
Hemeroteca Nacional de México •. 
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Aunque en sus últimos números, la administración informó a sus suscriptores 
sobre las condicIones en que este perIódico seria ofrecido en el siguiente 
año,"o La Ilustración Espirita informó en su número del 15/10/1873 que "con 
el fin de consagrar todos sus fondos a la publicación por entregas de una de 
las obras clásicas del Espiritismo, la Sociedad Espirita Central de la 
RepúblIca ha determinado suspender temporalmente la publicación de La Luz en 
México, sin que este acuerdo implique también la suspensión del Eyanaelio que 
hasta hoy ha estado dando a sus suscriptores. Por consiguiente, las personas 
que deseen tener completa la obra, recibirán aún unas siete u ocho entregas de 
diez y seis págInas, por el precio total de dos reales y medIO por una sola 
yez". "La Sociedad cree seryir~ asi mejor a los intereses de la propaganda 
espirita, pues para la publicación de noticias, estudios nuevos y hechos de 
EspirItismo, basta con La Ilustración Espirita; pero deseando de todos modos 
tener a 5US socios al corriente de sus actos oficiales, usará de las columnas 
de La Ilustración cuando sea necesario, y en una sección especial, sin que por 
esto nuestro periódico dependa de la Sociedad".'" 

A principios de 1875, nuevamente aparecIeron en la Ciudad de México los 
carteles espirItIstas. El 19/2/1875, la Ilustración informó que se habia 
formado una nueva asociación de espiritas bajo el nombre de Sociedad 
Propagadora del Espiritismo, cuyos miembros pertenecian en su mayor parte a la 
Sociedad CentraL Agregó que "proyectan hacer periódicamente una publicaCIón 
en forma de grandes carteles, en que se consignarán los principios de la fe 
espi ri ta y se expondrán las razones que mi li tan en su fayor".· .. Sabemos que 
en abril de 1875, Agustin Monteagudo (que por entonces era uno de los 
secretarIos de la Sociedad Espirita Central) presentó una petiCIón ante la 
munIcipalidad -en representacIón de la SOCledad-¡ pidiendo permIso para poner 
en las columnas del Portal de la Diputación unos carteles que contenian la 
expoSIción de princIpIos de la Sociedad.· .. 

En agosto de 1875 eran tres los periódicos espiritas 
Ilustración Espirita de México, la Tercera Revelación de 
El Eco de la Verdad de San Juan Bautista, Tabasco.'" 

en l. República: La 
Alyarado, Veracruz, y 

~ Seguramente se trataba del gabinete de lectura de M. Carlos Vincourt: en 
1873 estaba establecido en el Puente del Espiritu Santo y en 1882, en la Calle 
del Espiritu Santo número 5. La Ilustración E~p¡rita, México, 1Q/5/1873, 251. 
Zahar, op. CIt., 55. 

"0 La Luz en México, México, 2317/1873, 1 ; 8/8/1873, 1 ; 8/9/1873, 1 • 

... La Ilustración Espirita, México, 15/10/1873, 338. 

••• La Ilustración Espirita, México, 19/2/1875, ó4. 

.13 La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/5/1875, 147-148. 

••• La Ilustración Espirita, México, 1º/8/1875, 254-255. 
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La Tercera Revelación comenzó a publicarse-a principios de 1875 en Alvarado, 
Veracruz, probablemente hacia el mes de marzo. Aparecla dos veces al mes. La 
suscripción mensual para los espiritas era de 2 reales y para los que no lo 
eran, de 1 real. A los pobres se les repartía gratis.· .. 

El Eco de la Verdad, de San Juan 8autista, -Tabasco, comenzó-a'publicarse en el 
transcurso de 1875, probablemente en el mes de julio. Aparecla cada quince 
dlas. Publicó extractos de obras de Allan Kardec y de Roma y el Evangelio; 
además de comunicacIones mediúmnicas, algunas tomadas de La Ilustración 
Espirita, otras recibidas en el Circulo de La Cruz, del que probablemente era 
órgano. A fines de 1876, debido a las "revueltas pol1ticas", dejó de 
publicarse. En marzo de 1877, La, Ley de Amor de Méri da informó que El Eco de 
la Verdad, "suspendido temporalmente a causa de la úl tima revolución que 
tantos trastornos ,causó [en _ el Estado de Tabasco]", al parecer -pronto 
reaparecerla. En julio nuevamente volvió sobre el tema, asegurando que 109 

hermanos de Tabasco se proponlan continuar las interrumpidas tareas. Agregó 
que la suspensión del Eco de la Verdad se habla debido a la "ultima 
revolución" y a la epid_emia de vómi,to' que- habla causado muclios estragos. En 
febrero de 1878, al informar que el hermano Manuel Foucher se habla trasladado 
a la capital de Tabasco, el corresponsal de La Ley de Amor estimó que era muy 
probable que pronto se continuarla publicando El Eco de la Verdad.'" 

Durante 1876, eran cuatro los periódicos espiritas: La Ilustración Espirita de 
México, El Eco de la Verdad de_ 5a~ Juan Bautista de Tabasco, La Ley de Amor de 
Mérida, Yucatán, y La Luz Espirita de Salt-Hlo, Coahuila. 

La Ley de Amor de Mérida, sacó_ a la_ luz su:- primer número el, 19/1/1876. Durantl!! 
1876, tuvo como subtitulo: "Pl!!ri-'>dico del circulo espirita' Peralta"; en 1877, 
lo cambió por "Periódico del circulo'espirita- Peralta. Revista quincenal"; y 
en 1878, "Revista quincenal del clrcuio' espiri ta Peral ta". Durante 1876 y 
1877, su lema fue: "Donde 'hay_caridad y amor, alli está Dios". Durante 1878, 
después de publicar 105 dos números: de enero sin lema alguno, el antiguo fue 
sU!itituido por: "Ama a Dios y ama a tu prójimo: he aqui toda la Ley y 105 

Profetas" ¡San Matllo. Cap. XXII). 

El periódico estuvo estrechamente, vinculado a Rodulfo G. Cantono Durantl!! todos 
estos años, fue su editor rl!!sponsable y 'administrador. La administración 
estaba situada en la Plazuela del. Parque Hidalgo.'" Su redactor era el 
propio Rodulfo G. Cantan, ,junto _al Circulo, Peralta, y sé publicaba en la 
Imprenta de la Libreria Meridana de Cantono 

... La Ilustración Espirita, México, 12/4/1875, 128; 12/7/1875, 224. 

... La Ilustración Espi ri ta, México, 12/8/1875, 254-255; 19/2/1876, 62; 
19/3/1876, 94; 19/5/1876, 155; ¡2/?l-le77v-37-38.L.t' ley de Amór';Mérida, 
19/5/1876, 72; 16/911876, 144; 10/3/1877, 40; 1617/1877, 112; 24/2/1878, 30-' 
31. 

'" "Prospecto para el año de 1877", La Ley de Amor, Mérida, 22/12/1876. 
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El número de suscriptores en YucaUn era a principIos de 1876 de 300. 4'0 Con 
respecto a su cobertura, el mismo periódico aseguró en 1878 que "circulaCbal 
en las prIncipales poblaciones de la República y en varias de Europa y de 
ambas Américas" •••• 

En cuanto a su periodicidad, la publicación era quincenall· entre el 12/1/1876 
y el 12/9/1876, aparecia los 12 y 15 de cada mes; entre el 16/9/1876 y el 
25/12/1877, continuó siendo quincenal, pero en forma irregular; entre el 
15/1/1878 y el 12/1/1879, el propio periódico estableció que "sale dos veces 
al mes, sin dia fijo·. 

En sus tres años de publicación, fueron 76 los números editados: 

t.l año 1 1876 N2 1 al 24, 3 suplementos a los N2 19,21,24. 
t.ll año Il 1877 N2 1 al 24, 1 suplemento al N2 24. 
t. 1 Il año III 1878 N2 1 al 24, 

Con un formato de 42 mayor, doble columna, cada número tenia ocho p~ginas. En 
cuanto a los suplementos, los tres de 1876 tuvieron cuatro páginas; el de 
1877, Sólo dos. 

Durante 1876, el precio del número suelto fue de 1 real y la suscripción anual 
ascendió a 12 reales (1 peso, 50 centavos). Al dar inicio a la publicación en 
enero de 1876, se Indicó que "se reparte este prImer número a algunas personas 
progresistas, a fin de que impuestas de su objeto, si quieren suscribirse, 
satisfagan cuando ocurra el repartidor, el primer trimestre, o de lo contrario 
se les ruega tengan la bondad . de· devolverlo al mismo, que pasa~~ a 
recogerlo".4" A fines de 1876, la admInistración declaró que el periódICO no 
tenia afan de lucro: una vez cubIertos los gastos materiales, todo excedente 
seria destinado a la publicación de suplementos o números extraordinarios, los 
que serian repartidos gratuitamente a los suscriptores. u , En efecto, durante 
1876 fueron tres los suplementos obsequiados. M~s tOdavia, uno de ellos (el 
suplemento al N2 19, del 5/10/1876), fue costeado, no con las utilidades del 
perIódico, sino gracias al esfuerzo económico de "algunos hermanos". A partir 
de 1877, para evitar que quedaran truncadas las colecciones, la administración 
resolvió admitir solamente suscripciones anuales.~ Durante 1877 y 1878, el 
precio del número suelto se mantuvo en 1 real y la suscripción anual disminuyó 
de 12 a 10 reales (de 1 peso 50 centavo~ a 1 peso, 25 centavos). Esta rebaja 
incrementó aún m~s el considerable incentivo ecoRómico que existia para 

4.0 La Ilustración Espirita, MéXICO, 12/3/1876, 96. 

4.9 La Ley de Amor, Mérida, 12/9/1878, 136. 

4" La Ley de Amor, Mérida, 12/1/1876, 8. 

421 "A nuestros suscriptores", La Ley de Amor, Mérida, Suplemento al N2 24, del 
19/12/1876, 204. 

422 "A nuestros suscriptores", La Ley de Amor, Mérlda, Suplemento al N2 24, del 
19/12/1876, 204. 
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quienes optaban por la suscripción. 

El año de 1877 fue dificil para la administración. En el primer número de ese 
año se informó que el periódico habla salido atrasado debido a las operaciones 
militares que hablan paralizado por completo todos los negocios desde el 24 de 
diciembre y que felizmente las operaciones ya hablan terminado. También se 
dejó constancia de que ese primer número habla sido enviado aún a aquellos que 
no hablan renovado su inscripción y también a algunas "personas progresistas" 
por si querlan honrarlos con su suscripción, agregando que oportunamente se 
pasarla a recogerlo y oir su determinación.'» Posteriormente aclararon que 
en el mes de febrero entregarlan tres números, para asl llenar el vaclo de 
enero, en el cual Sólo se habla podido dar el NQ 1 •• 2• En agosto de 1877 se 
indicó que por causas ajenas a su voluntad, se habla demorado seis dlas'-1a 
salida del NQ 16, rogando disimularan la falta.·D Nuevamente causas ajenas a 
su voluntad demoraron la publicación del NQ la.· .. · En el NQ' 19, se reiteró 
que "causas del todo ajenas a nuestra voluntad,' han paral izado por algún, 
tiempo nuestros trabajos, causando alguna irregularidad" en la aparición del 
periódico. Además de' pedir que disimularan el retardo, garantizaron que no 
fal tarla un solo número de los 24 que deblan salir durante el año.'" En el 
NQ 20, la administración afirmó que "el recargo e.cesivo de los trabajos" de 
la imprenta en donde se editaba el periódico, habla impedido que éste saliera 
en sus fechas respectivas. Agregó que en el mes de noviembre darlan 3 números 
para compensar el que habla faltado en octubre.·3 La declaración' hecha 
durante 1878, en el sentido de que el periódico aparecer la "dos veces al mes, 
sin día fijo", permitió finalmente a la administración un respiro en su 
trabajo editorial. 

El número aparecido el 1Q/1/1879, fue el último de esta publicación. "Al 
finalizar el año de 1878, [ ••• J tenemos que darles una pAra nosotros sensible 
nueva: la suspensión temporal de nuestras tareas periodlsticas". Rodulfo G. 
Canton e.plicó que esa decisión se habla tomado debido al empeoramiento de su 
salud y a la necesidad de cumplir con varios compromisos que habla descuidado 
por dedicar sus afanes A lA redacción del periódico y a los trabajos de 
propaganda. Contribuyeron también las "mil contrariedades, mil pruebAS 
angustiosas [queJ han contristado nuestros ánimos" y la pérdida por parte del 
Circulo Peralta de VArios de' sus miembros más notables, "cuyas luces y 
experiencias nos eran utillsimas", ya sea por fallecimiento o por haberse 
trasladado fuera del Estado. Agregó, que la desaparición seria temporal, pues 
esperaba que antes de seis meses podrla anunciar la continuación del 

... La Ley de Amor, Mérida, 20/1/1877, a. 

'2' La Ley de Amor, Mérida, 15/2/1877 , 24. 

... La Ley de Amor, Mérida, 22/8/1877, 128. 

... La Ley de Amor, Mérida, 24/9/1877 , 144. 

. ., La Ley de Amor, Mérida, 11/10/1877, 151. 

... bi Ley de Amor, Mérida, 8/11/1877, 160 • 
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periódico. "Pero aún cuando llegara a ser absoluta, ¿qué importaria? ¿qué 
falta podria hacer una gota de agua en el inmenso océano?".... En ese mismo 
último número, en su última página, R. G. Cantan aclaró que a pesar de la 
temporal suspensión del periódico, quedaba siempre abierta su administración 
para la venta de números sueltos (a un real el ejemplar) y de los tres tomos 
publlcados_ (a 8 reales el volumen). Agregó que también se encontraban en venta 
las prinCipales obras de espiritismo y que muy pronto se recibirian un nuevo 
surtido de ellas. Finalmente suplicó a quienes tuvieran cuentas pendientes de 
suscripción, que las liquidaran, "pues necesitamos quedar e.peditos cuanto 
antes para. poder emprender de nuevo nuestras tareas".'" 

El segundo periódico fundado en 187ó fue La Luz Espirita, de Saltillo, 
Coahuila. El Ig/I/187ó, La Ilustración Espirita de Mé.ico se limitó a anunciar 
que Saltillo ya tenia su periódico. En el siguiente número del 10/2/187ó, lo 
describió: tenia dos secciones principales, una doctrinaria, en la que 
publ icaba e.tractos de obras de Allan Kardec,- y otra de comunicaciones 
reCibidas en el circulo del que era órgano. El 10/S/187ó, La Ley de Amor 
informó que habian recibido este periódico, a cuyos redactores rogaron que les 
remitieran los últimos números faltantes. ul 

A fines de 187ó, sin embargo, tanto esta publicación como El Eco de la Verdad 
de San Juan Bautista de Tabasco, finalmente sucumbieron. En el transcurso de 
187ó habian llegado a ser cuatro los órganos espiritas. A fines de ese año, 
debido a las "revuel tas poli ticas", se habian reducido iI dos: La Ilustración 
Espirita de Mé.ico y La Ley de Amor de Mérida, Yucatán.~ 

Durante 1877, los periódicos 
Ilustración Espirita de Mé.ico, 
Guadalajara y La Nueva Era de 
agregar la serie de carteles "La 

espiritas nuevamente fueron cuatro: La 
La Ley de Ampr de Mérida, La Discusión de 
Veracruz.·.. A estas publ icaciones debemos 

Voz de la Verdad". 

El 2ó/8/1877 apareció fijado en la esquina del Portal de las Flores, en la 
Ciudad de Mé.ico, el primer número de una- "gran cartel" o "cartelón" que 
llevaba el titulo de "La Voz de la Verdad". Los carteles fueron renovados 
iniCialmente cada ocho dias y, a partir del NO 7 del 3/10/1877, apareció en 
forma irregular, generalmente cada cuatro o cinco dias, más raramente cada 
ocho dias y en forma e.cepcional, después de transcurridos once o quince dias. 
A partir del cartel núm. 17 (al parecer, del 8/11/1877), estuvieron ubicados 
en la esquina de Palacio. Los te. tos completos de estos carteles fueron 

.~ La Ley de Amor, Mérida, 10/1/1879, 185-18ó. 

~ La Ilustración Espirita, Mérlda, 10/1/1879, 192. Este periódico se 
encuentra ubicado en el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de Mé.ico. 

Ul La IlustraCión Espirita, Mé.ico, 1011/187ó, 24; 10/2/187ó, ó2. La Ley de 
Amor, Mérida, Ig/5/187ó, 72. 

~ La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/2/1877, 37-38. 

~ La IlustraCión Espirita, Mé.ico, 10/9/1877, 281, 288. 
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publicados, con una confusa numeración, en La Ilustración Espirita.~ 
También La Discusión de Guadalajara, en su NQ 13 del lQ/12/1877, reprodujo los 
cartelones, los que tomó de La Ilustración Espirita. Q

• Aunque su contenido 
era de indole genéricamente anticlerical, antirromano y anticatólico; no hay 
duda de que sus redactores eran espiritas.~ A partir del número 61, del 
28/4/1878, que salió once dias después del anterior, "La Voz de la Verdad" fúe 
rebautizada como "La Nueva Luz". Los siguientes carteles fueronposteriórmente 
re numerados , queda.ndo el número 61, en donde se publicó tin IIprograma". como 
número 1. Los cambios también afectaron a su contenido; en adelante, los 
carteles se centraron en la difusión de la doctrina espiritista. Inicialmente 
eran renovados generalmente cada cuatro o cinco dias, paro a partir del NQ 9, 
del 30/5/1878, fue cada ocho dias. El último· cartel de} que tenemos noticia es 
el NQ 12, del 20/6/1878.'" Respecto a su confección, sólo sabemos que los 
carteles eran hechos a mano.~ 

En cuanto a la prensa espirita, La Discusiórr de Guadalajara era órgano del 
Circulo Amigos de la Verdad. Según su prospecto, éste publicó su primer número 
el lQI7/1877. El 30/1/1878, La· Ley de Amor informó sobre el conte,1ido del NQ 
13, aparecido el lQ/12/1877~ en ese·", núme.ro, La DiscUsión. continuó la 
publicación de "Los frutos del Infierno"" serie de articulas en la que se 
demostraba lógicamente los males que producia esta creencia; continuó "la 
inserción de una comunicación tomada de Roma y el EvangeHo; reprodujo los 
cartelones de La Voz de la Verdad, publicados originalmente en La Ilustración 
Espirita; y continuó la inserción de "Arte de Magnetizar", pequeño tratado 
publicado también en La Ilustración Espirita. El NQ 16 apareció en febrero de 
1878. El 1Q/12/1878, La Ilustración informó acerca de la aparic:ión del NQ 23. 
Todavia se publicaba a principias de 1879. Sus redactores eran M. l. Y el 
Circulo Amigos de la Verdad. Su periodicidad era quincenal o bimensual, con un 
formato de cuarto menor y con ocho páginas a doble columna. Probablemente a 
partir del NQ 15, de enero de 1878, adquirió una "nueva forma" y "mlt"joró 
notablemente": se trasformó en mensual, con un formato en 4Q, con doce pAginas 
a doble columna y con forro de color. Durante 1877, tuvo un "reducidisimo 
precio de suscrición" de 9 centavos mensuales. A fines d.e .1877, M. lo eKpresó 
desde la "pequeñez" de. sus columnas," su admiración por La Ilustraci.ón 

.~ La Ilustración Espirita, MéKico, lQ/10/1877, 317-318; 1Q/ll/1877, 351-352; 
1Q/12/1877, 378-379; lQ/l/1878, 32; 12/2/1878, 61-63; 12/3/1878, 94-96"; 
12/4/1878, 127-128; 12/5/1878, 153-155; 12/6/1878, 190-191; 1217/1878, 223-
224; 1Q/8/1878, 256; 1Q/9/1878, 287-288; 12/10/1878, 318-120; 12/11/1878, 351~ 
352; 12/12/1878, 379-380; 12/1/1879, 32. La Ley de .Amor, Mérida, 24/911877, 
143. .. 

QS La Ley de Amor, Mérida, 30/1/1878, 12-13. 

~ La Ilustración Espirita, MéKico, 12/6/1878, 165-166, 189-190; 12/9/1878~ 

282-283 • 

.., La Ilustración Espirita, MéKico, 10/2/1879, 63-64t 10/.3/1879, 94-96; 
10/4/1879, 127-128 • 

• ~ La Ilustración Espirita, MéKico, 10/9/1878, 282-283. 
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Espl ri ta, "poderoso planeta del pensamiento" al que La Discusión segui rla, 
atraldo por su ejemplo, "como el más pequeño y animoso satélite" .... 

La Nueva Era de Veracruz comenzó a publicarse el 31/7/1877. Era órgano del 
Circulo San Agustln y San Mateo. El 15/12/1877, La Ley de Amor informó que el 
Circulo San Agustln y San Mateo, que habla suspendido sus tareas, las habla 
lniclado nuevamente. En relación a la revista, ya en su tercer número, opinó 
que, aunque ·pequeña, "tiene garantlas de estabi lidad, pues personas 
competentes le han tomado bajo su dirección". El NQ 4 apareció en enero de 
1878 y el NQ 5, en febrero. A mediados de marzo de 1878, La Ley de Amor hizo 
referencia al NQ 6. Tenia una periodicidad mensual, con un formato de cuarto 
mayor. En cuanto al número de páginas, el NQ 5 dé febrero de 1878 tenia al 
menos 8 páginas. El precio de la suscripción anual era inicialmente de 1 peso, 
25 centavos. En enerO de 1878, redujo el precio de suscripción. No sabemos 
cuál fue esa reducción, pero el precio por número suelto fue de 1/2 real, lo 
que hacia un total de 6 reales o 75 centavos anuales.~ 

Durante 1878, los periódlcos espiritas eran: .. .La Ilustración Espirita de 
Méxlco, La Ley de Amor de Mérida·, La Dlscusión de Guadalajara, La Nueva Era de 
Veracruz, El Orto de la Verdad de Jalapa, reemplazado luego por El Obrero del 
Porvenir de Jalapa, El Lumen de San Juan Bautista de Tabasco, El Tiempo de 
Tezlutlan y La Razón de Toluca. 

El Orto de la Verdad de Jalapa, Veracruz, comenzó 
El 1Q de juEo, La Ley de Amor. informó que acababan 
ocho páginas, impresas con "elegantes tipos", en un 
"bella, llmpla y. elegante edición" y una" lujosa 
fines de 1878. 44

' 

a publicarse el 15/3/1878. 
de recibir el NQ 4. Tenia 
"magnifico papel", con una 
impresión ll

• Desapareció a 

En esa misma época, fines de 1878, salló el primer número de El Obrero del 
Porven 1 r de Jalapa .• 44. 

El 1Q/lO/1878, La 
Lumen de San Juan 
NQ 1. El editor 

Ilustración informó que habla comenzado a publicarse El 
Bautista, Tabasco, del que hablan recibido el suplemento al 
responsable era el espiritista Manuel Foucher. El 9 de 

octubre, :L~a __ ~L~e~y~d~e~A~m~o~r~ también hizo referencia a ese suplemento. EllO de 

... La Ley de Amor, Mérida, 1Q/7/1877, 103; 12/8/1877, 120, 24/9/1877, 144; 
23/11/1877, 168; 15/12/1877, 183; 30/1/1878, 12-13; 2/3/1878, 38, 16/3/1878, 
47. La Ilustraclón Esplrlta, Méxlco, 12/8/1877, 253, 256; lQ/9/1877, 281, 288; 
lQ/12/1877, 374-375, 377; 12/8/1878, 254; lQ/9/1878, 282-283, 284; 12/12/1878, 
377-378; 12/3/1879, 94. 

.~ La Ilustración Espirita, México, 
Mérlda, 24/9/1877, 144; 15/12/1877, 
2/3/1878, 38; 16/3/1878, 47. 

lQ/9/1877, 281, 288; La Ley de Amor, 
184; 25/12/1877, 192; 30/1/1878,12; 

44. La Ley de Amor, Mérida, 15/4/1878, 64; lQ/7/1878, 103-104. La Ilustración 
Esplrlta, México, lQ/5/1878, 155; lQ/I1/1878, 349. 

44. La Ilustración Espirita, México, lQ/l1/1878, 349. 
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noviembre, La Ley de Amor dio cuenta del NQ 5. El lQ de diciembre, ha 
Ilustración informó que El Lumen continuaba la publicación por fragmentos de 
Dios en la Naturaleza de Flammarion. La Ley de Amor lo caracterizó como un 
"periódico dedicado al progreso b.jo todas sus formas y manifestaciones". La 
Ilustración Espirita, aunque inicialmente no lo incluyó en la sección "revista 
de la prensa espirita", posteriormente si lo hizo. Probablemente no era una 
publicación consagrada "exclusivamente" a la difusión del espiritismo .... 

El Tiempo de Teziutlan, Puebla, comenzó a publicarse a mediados de 1878. En 
octubre de 1878, La Ilustración informó que habla recibido los números 4 y 5. 
El lQ de diciembre, La Ilustración informó que El Tiempo de Teziutlán habla 
publicado un pequeño fragmento de las obras de Allan Kardec. Al igual que en 
el caso anterior, inicialmente el periódico no fue incluido por La Ilustración 
en su "revista de la prensa espirita", por lo que no debió ser una publicación 
"exclusivamente" espiritista. 444 

La Razón de Toluca, Estado de México, 
agosto de 1878. Era órgano del Circulo 
Amor informó que habla recibido los dos 
mensual. 44

' 

comenzó a publicarse aparentemente en 
La Verdad. El 9 de octubre, La Ley de 

primeros números. Su periodicidad era 

El lQ de enero de 1879, La Ley de Amor de Mérida publicó su último número. La 
Ilustración Espirita dejó de publicarse en julio o agosto. La Discusión de 
Guadalajara, que todavla se publicaba a principios de 1879, debió seguir la 
misma suerte en el transcurso de ese año. 

Posteriormente, Refugio l. González recordó: "Poco menos de diez años hace que 
esta nueva ciencia, cuando parecla invadir a toda la República, como por un 
decreto providencial, enmudecieron todos los órganos de propaganda que 
entonces existlan; Guadalajara, México, Mérida ·de Yucat~n, Guanajuato, San 
Luis Potosi, Monterey, Saltillo, Puebla, Jalapa, Veracruz y San Juan Bautista 
de Tabasco, fueron focos de propaganda y tuvieron periódicos que sostuvieron a 
respetable altura nuestra santa bandera". "Sin embargo, el Espiritismo 
continuó invadiendo localidades donde no habla podido ser aceptado, C ••• ] 
propagándose sin periódicos y sin 1 ibros r. ... ]".-

Después de casi una década sin prensa espirita, aparecieron las dos primeras 
publicaciones en 1888: el Boletln, en Orizaba, Veracruz, y La Ilustración 
Espirita, en la Ciudad de México. 

El Boletln de Orizaba, Veracruz, seguramente comenzó a publicarse a principios 
de 1888, pues La Ilustración informó en su número del IQ/II/1890 que habla 

... La Ilustración Esplri ta, México, lQ/10/1878, 320; lQ/12/1878, 377-378. ha 
Ley de Amor, Mérida, 9/10/1878, 150-151, 152; 10/11/1878, 168. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/10/1878, 318; lQ/12/1878, 377-378. 

~. La Ley de Amor, Mérida, 9/10/1878, 152. 

- La Ilustración Espirita, México, IQ/11/1888, pp. 197-199. 
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sido fundado hacia cerca de 3 años. Según La Ilustración, el periódico salla a 
la luz debido a los esfuerzos de un "reducido número de personas".'" El 
boletln era publicado por el Circulo Esplrrta Paz y Progreso, se repartla en 
forma gratuita y uno de sus redactores usaba el pseudónimo de Juan Juanola. El 
número 9 apareció entre fines de agosto y principios de octubre de 1888. El 
19/6/1889, La Ilustración informó que reciMa esta publicaclón con toda 
regularidad y el 19/11/1890, que habla recibido el N9 24, con el que quedaba 
cerrado el tomo I.~ 

En cuanto a La Ilustración Espirita, su reaparición estuvo vinculada a la 
recuperación financiera de Refugio l. González. La Revue Spirite de Parls 
recordó años después que, después de que" los cambios de gobierno casi le 
(hablan arrulnado] su fortuna", obligándolo a "suspender su tarea esplri ta", 
González pudo "reconstrulr aunque en pequeño su capital (y] volvió de nuevo a 
dedlcarse a la propaganda del Espiritismo ( ... ]".-

El primer número de La Ilustración Espirita en su cuarta época, apareció el 
19/11/1888. Hasta el 19/4/1891, llevó por subtltulol "periódico consagrado 
excluslvamente a la propaganda del Espiritlsmo". Entre el 19/5/1891 y el 
19/4/1892, fue cambiado por: "penódico consagrado exclusivamente a la 
propagación y defensa del Esplritismo". Con motlvo de la muerte de su dlrector 
y fundador en agosto de 1892, la primera página del tomo correspondiente a 
mayo-diclembre de ·1892, fue subti tuladal "periódlco dedicado a la defensa y 
propagación del Espiritlsmo. Fundado el añade 18[72] por el señor general 
Refuglo l. González". Y en la primera páglna del tomo enero-diciembre de 1893, 
aparece: "periódlco dedicado a la propagación del Espiritismo. Fundado el año 
de 1872 por el señor general Refugio I. González". Entre el 19/11/1888 y el 
19/4/1892, su lellla fue: "Fuera de la carldad no hay salvación", que era el 
mlsmo que habla utilizado entre 1872 y 1879. En las primeras páginas de los 
tomos de maya-diciembre de 1892 y enero-diciembre de 1893, el lema fue 
cambiado por: "Hacia Dios por el Bien y la Ciencia", que era el utilizado por 
la Sociedad Esplrlta Central de la República. 

Su director propietario era Refugio l. González.'~ El 19/7/1892, se informó 
que, no sléndole posible seguir al frente de sus negocios debido a que se 
encontraba gravemente enfermo, habla encargado a su hijo Moisés que se ocupara 
de ellos.'o, Después de la muerte de su padre en agosto de 1892, Moisés R. 

,., La Ilustraclón Esplrlta, México, 19/11/1890, 223-224. 

~ La llustraclón Espirita, MéxlCO, 19/11/1888, 223-224; 19/3/1889, 327-329; 
19/6/1889, 64; 19/11/1890, 223-224. 

". La Ilustración Espirita, México, 19/11/1892, 189. 

,~ La Ilustraclón Esplrlta, 
19/10/1891, 177-179. 

MéxlCO, 19/2/1889, 

'o, La Ilustración Espirita, México, 19/7/1892, 81. 

312; 19/3/1889, 348; 
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González- se convirtió en el 
Posteriormente se consideró que a 
quinta época del periódico.·~ 

nuevo editor y director propietario.·~ 
partir de enero de 1893 se habia iniciado la 

Entre el 19/5/1890 y el 19/12/1893, la administración 
Calle de Leandro Valle 4.· .. Era la casa habi tación de 
posteriormente de su hijo Moisés.··· Durante todo 
correspondencia en el Apartado Postal núm. 717. 

estuvo ubicada en la 
Refugio l. González y 
1893, también recibió 

Entre 1888 Y 1893, sus redactores fueron: Refugio l. González, Magin Lláven 
(William), Félix M. Alvarez (Juan Huss), Laureana Wright de Kleinhans, Joaquin 
Calero, Miguel Maraver Aguilar (Revaram), Amalia Domingo y Soler, Moisés R. 
González. 

La información sobre las imprentas en las que se publicaba el periódico es 
fragmentaria. Al pie de la primera página del tomo IX que terminabá el 
19/4/1890, aparece la Imprenta de Alfonso E. López, Calle Norte A. núm. 11b, 
Plazuela de Madrid núm. 2. Aparentemente fue de responsabilidad de esta 
imprenta el que los números de marzo y abril de 1890 se enviaran con un mes y 
con 15 dlas de atraso, respectivamente.·~ En el número de mayo, la 
administración declaró: "'El mal servicio de algunas tipografias por causas que 
a nosotros no toca disculpar, ha hecho que la entrega de Marzo hubiera habido 
necesidad de hacerla dos veces y que se mandara a nuestros abonados con un mes 
de atraso. La misma razón ha habido para que la entrega de Abril, última del 
tomo IX de nuestro periódico se mandara con 15 dias de atraso, asi como que 
hasta ahora podamos remitir la carátula de aquel libro"'. "'Tenemos ventajosos 
informes de la tipografla en que se hace este número y nos prometemos cumplir 
nuestros compromisos con el público y nuestros abonados con la eficacia y 
puntual idad que siempre hemos acostumbrado"'.· .. 

Entre el 19/5/1890 y el 19/4/1891, el periódico fue publicado en la Tipogr~fia 
particular de La Ilustración, Verdeja núm. lb. Todo indica, sin embargo, que 
baja este pie de imprenta se ocultaban en realidad vario~ t~lleres 

tipográficos. Según reprochó. más tarde La Ilustración-, estas nuevas imprentas 
tampoco estuvieron exentas de problemas: el número del 19/7/1890 estuvo 
"'plagado" de errores y _ en el del 1Q/8/1890, una comunicación no sólo fue mal 
colocada, sino que el texto, que deberia haber estado en francés y español, 

.~ La Ilustración Espirita, Méx ico, cubierta del tomo mayo-diciembre de 1892. 

.'" La Ilustración Espiri ta, México, cubierta del tomo enerO-diciembre de 1893. 

... La Ilustración Espirita, México, 1Q/5/1890, 29; 1Q/5/1892 a 1Q/12/1893. 

... La IlustraciÓn Espirita, México, 1Q/9/1892, 121; 1Q/211893, 42-43. 

... La Ilustración Espirih, México, 1Q/3/1890 y 1Q/4/1890. - - --- ---... Li! Ilulitra&ii!n !i:liRiri t ª, México, 1Q/5/1890, 28. 
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fue publicado sólo 
tlpografia.· .. 

en español, "por dictamen!! del regente de la 

El 12/5/1891, al iniciar un nuevo año periódlCo, Refugio l. González se quejó 
de que "el mal servicio de algunas oficinas tipográficas nos ha ocasionado 
graves disgustos, por no haber podido presentar a nuestros abonados todas las 
entregas del año periódlco que acaba de terminar, tan esmeradas en su parte 
material, como correctas en su contenido; pero hoy, dichosamente hemos logrado 
que desaparezcan aquellas dificultades, que lo acreditan las dos últimas 
entregas, lo cual no impedirá que continuemos trabaJando por mejorar cuanto 
sea posible nuestra publicación". 4

'" 

Entre el 12/10/1891 y el 12/3/1892, el periódico fue publicado en la 
Tlpografia de F. Cosio, Puente del Clérigo 4. En el transcurso de marzo de 
1892, esta imprenta se trasladó al número 6 de Independencla. 
Inexplicablemente, en la primera página del tomo XI que terminaba con el 
número correspondiente al 12/4/1892, no aparece la Tipografia de Cosio, sino 
que la Imprenta de La Ilustraclón, con la misma dirección de Independencia 
número 6. A partir del siguiente número del 12/5/1892 y hasta el 12/9/1892, 
nuevamente apareció como publicado en la Imprenta de F. Cosio, 2ª de la 
Independencia 6. Ignoramos qué ocurrió en los siguientes meses, pero la 
primera página del tomo XII que termlnaba el 12/12/1892, fue impresa en una 
Tlpografia ubicada en Comonfort 3 y 6. Se trataba al parecer de los talleres 
de Emillo Tenorlo, pues entre el 12/1/1893 y el 12/3/1893, el periódlco 
apareció con el ple da lmprenta de Emilio Tenorio, Impresor, Segunda de 
Comonfort 3. Entre abril y diclembre de 1893, el periódico se publicó sin pie 
de imprenta. Su último número fue muy mal impreso, en hojas de distinta 
calidad. 

Con una periodlcidad mensual (aparecia los 12 de cada mes), La Ilustración 
Espirita alcanzó a publicar en estos años, 62 números: 

Cuarta Epoca 
t. VII I año [Xl N2 7 al 12 del 12/11/1888 al 12/4/1889 
t. IX año XI N2 1 al 12 del 12/5/1889 al 12/4/1890 
t. X año XII N2 1 al [l2l del 12/5/1890 al 12/4/1891 
t. XI año XII 1 N2 1 al 12 del 12/5/1891 al 12/4/1892 
t. XII año X IV N2 1 al 8 del 12/5/1892 al 12/12/1892 
QUlnta Epoca 
t. XI Il año XV N2 1 al 12 del 12/1/1893 al 12/12/1893 

Entre el 12/11/1888 y el 12/12/1892, tuvo un formato de cuarto mayor, a dos 
columnas. En su qUlnta época, es declr, durante todo. 1893, mantuvo el formato 
de cuarto mayor, pero se publicó a página completa. 

En cuanto al número de páglnas, entre el 12/11/1888 y el 12/9/1891, el 

... La llustraclón Espirlta, México, 12/8/1890, 124,·127. 

.M La Ilustración Espirlta, MéxiCo, 12/5/1891, 2. 
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periódico tuvo treinta y dos, además de la cubierta.~ Entre el lQ/l0/1891 y 
el lQ/8/1892, disminuyó a veintiocho. Esto se debió a que Justamente en esta 
época, el periódico publicó un folletln de ocho páginas, "destinado a la 
publicación de las obras cuyo conocimiento es el más necesario para las 
personas que se consagran a la práctica del Espiritismo asl como para las que 
se dedican a la formación de mediums sonámbulos". Se anunció que en la entrega 
del lQ/l0/1891, comenzaban publicando el opúsculo del que antes hablan hablado 
(?). Estaba colocado en el centra del 2Q pliego para que pudiera separarse sin 
perjudicar la encuadernación del periódica. En el siguiente número del 
19/11/1891, se anunció que "can la mira de que el folletln sea más compacto y 
de mejor forma, hemos dispuesto repetir el que se publicó en el número 
anterior". La más probable es que a partir de entonces el folletln haya tenido 
la mitad del formato del periódlco, por lo que las ocho páginas del folletln 
debieran corresponder a cuatro páginas del periódico, lo que completarla el 
total de treinta y das."' En la sucesivo, el número de páginas continuó 
variando: el número del lQ/9/1892 tuvo 32 páginas; los números del 19/10/1892 
y 19/11/1892, 28; el número del 19/12/1892, 32; del lQ/1/1893 al 19/3/1893, 
28; y del 19/4/1893 al 19/12/1893, nuevamente 32. 

En el número del lQ/4/1891, fue inserta una litografla de Teresa Urrea,· la 
primera del perlódico desde su fundación. Con motivo del fallecimiento de su 
director y fundador, en el número del lQ/9/1892, fue inserto el retrata 
fotográfica] de Refugio l. González. Finamente, en el número del lQ/8/1893, en 
su página 215, fue impreso el grabado de un esplritu materializado que se 
hacia llamar Katy-King. 

Can respecto al precio, la suscrlpción anual, fuera de la Ciudad de México, 
era en 1892 de $ 3.75.~ 

En cuanto a las prlmas, el 19/4/1890, al finalizar el año periódico, Refugio 
l. González ofreció la obra Reproches y Consejos, gratis y franca de porte, a 
todas las suscrlptores que adelantaran el valor de su suscripción por el 
siguiente año periódico (mayo 1890-abril 1891>. Informó, además, que todos .Jos 
nuevos abanados y los que continuaran suscritos rec.ibirlan, a tHulo de 
segunda prima enteramente gratuita, el- Journal du Magnetisme, órgano-mensual 
de la Sociedad Magnética de Francia. Casi con toda seguridad, el ofrecimiento 
de esta segunda prima se debió enteramente al esfuerzo económico de la 
saciedad francesa. En efecto, este periódico, a través de una carta circular 
suscrita par su director M. Durville, habla comunicado a La Ilustración la 
determinación de la Sociedad Magnética de ofrecer el Journal "a titulo· de 
PRIMA ENTERAMENTE GRATUITA a algunos periódicos". Hubo, sin embargo, algún 
tipo de transacción en este ofrecimiento, pues González explicó que habian 
conseguido la prima de este periódico, cuyo abano era de 7 francos por año, 
"no retrocediendo ante ningún sacri ficio, cuando se trata de agradar a 

~ Al igual que en la tercera época, todas las cubiertas fueron retiradas al 
momento de ser encuadernados los tomos. 

"' La Ilustración Espirita, México, 19/10/1891, 188; 19/1111891, 213. 

"2 La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1892, 27-28. 



478 

nuestros lectores". El acuerdo consistl6, al parecer, en . que La IIustracl6n 
daría espacIo a los avisos que M. Durville le remitiera. González aclar6 
finalmente que para recibir ese periódico, debían hacer el pedido a la 
Librairie du Magnetisme 23 Rue 5aint-Merri, Paris, acompañando el recibo que 
acreditaba haber pagado la suscripcl6n por un año de La Ilustraci6n. Para 
estos efectos, "con el aviso nominal que remitan a esta Admlnistraci6n los 
agentes, se les mandarán recibos Impresos para que con ellos hagan su pedido, 
y tendrán en este caso nuestros SU5critores dos primas en lugar de una".~ 

Muy pronto se demostr6 cuál había sido la naturaleza del arreglo. En el 
siguiente número del 1Q/5/1890, La IIustracl6n publlc6 una breve reseña acerca 
de dos obras que sobre magnetismo había publicado M. Durvllle y que estaban a 
la venta en París, Indicando su precio y el lugar al que podían hacer su 
pedido (Llbralrie du Magnetlsme, 23 Rue 5alnt-Merrl, Parls).~ En julio de 
1890, La Ilustración Inform6 que el Journal du Magnetlsme traía en forma de 
carta un suplemento sobre el tratamiento magnético en base iI "Imanes 
vltalizados". Estos eran ofrecidos por M. Durvllle, dlrecteur de l' Institut 
Magnetlque, ubicado en 23 Rue Salnt-Merrl, Paris. En el formato de carta que 
debía ser enviado a M. Durvllle, el Interesado debía especificar cuál era su 
enfermedad, su causa y síntomas, c6mo estaba su apetito y su sueño, para 
finalmente preguntarle a Durvllle, qué Imanes debía emplear y cuál era el 
precio de éstos, para enviarle el Importe.~· En el número del 1Q/11/1890, La 
IIustracl6n supllc6 al redactor propietario del Journal du Magnetlsme que 
fueran atendidos los pedidos que habían hecho, con sus respectivos recibos, 
unos 8 o 10 suscrltores que habían pagado por adelantado un año de suscrlpcl6n 
a La Ilustración y que según el anuncIo que corría en la segunda plana de la 
cubierta del periódico, estaba obligado a remitirles por un año.~ 
Finalmente, el acuerdo parecer haber sido cumplido satisfactoriamente por 
ambas partes, pues el lQ/5/1891, Refugio l. González record6 que habían 
ofrecIdo como prima gratuíta a qUienes adelantaran el valor de su suscrlcl6n 
por un año, "con el fin de asegurar que no sería Interrumpida la publicación 
de La IlustraC16n", la obra medlanímlca Reproches y Consejos y el Journal du 
Magnetlsme, declarando que había sido "religiosamente cumplido nuestro 
compromiso", remitiendo a cada suscriptor que había llenado aquella condición, 
un recibo Impreso para que con él pudiese ocurrir a París pidiendo el envío de 
aquella pUbilcaclón.'" 

Dada la buena acogida que había tenido Reproches y ConseJos, La Ilustración 
anuncl6 el lQ/4/1891 que a todos qUienes se suscribieran para el siguiente año 
periódiCO (mayo 1891-abrll 1892), les darían un ejemplar de esta obra, de la 
que habían hecho una "costosa ediCión". Aunque la prima era gratuíta, 

4 .. La Ilustracl6n Espírlta, Mé.ICO, lQ/4/1890, 373-374. 

- La IlustraCl6n Espírlta, Mé.ICO, 1Q/5/1890, 27. 

... La Ilustracl6n Espírlta, Mé.ICO, IQ/7/1890, 96. 

~ La IIustracl6n Espírlta, Ménco, IQ/ll/1890, 224. .. , La Ilustraci6n Espírlta, Mé.ICO, lQ/5/1891, 2-4. 
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especificó 
que situar 
"expensar ll 

que los suscriptores de fuera de la capital tendrian previamente 
en la administración, 25 centavos en timbres postales para asi 

los gastos del correo.~ 

Aunque las suscripciones proporcionaban importantes fondos para su 
sostenimiento, la suerte de La Ilustración Espirita siempre estuvo ligada a la 
de Refugio l. González. Consciente de ello, el 19/5/1890, al iniciar un nuevo 
aRo periódico, manifestó: "Luchando con dificultades extra~as a nuestra 
responsabilidad, que han puesto a prueba nuestra constancia y nuestra genial 
eficacia, hemos llegado al término del tomo IX de esta pUblicación, y damos 
principio al X, cuya conclusión está asegurada asi como la vida de La 
Ilustración Espirita, al menos mientras dure la nuestra sobre la tierra" ... • 
Para asegurarse de que asi fuera, el 19/5/1891 La Ilustración pidió a los 
agentes y suscriptores que se encontraban atrasados en sus pagos, que se 
pusieran al corriente, "para contlnuar sin tropiezos que hacen tan dificll la 
vida de este género de publlcaciones, y que por su indole no pueden contar con 
subvención alguna ni otro elemento que asegure la conservación que el favor de 
los adeptos de nuestra triunfante fi losofia". 410 Refugio I. González 
finalmente cumplió su promesa. Al morlr en agosto de 1892, La Ilustración 
Espirita aun continuaba publicándose, bajo la dirección de su hijo Moisés. 

En 1889, además de 
se publicaban los 
Tabasco, La Nueva 
Mazatlán. 

La Ilustrac~ón Espirita de México y el 801etin de Orizaba, 
siguientes periódicos espiritistas: La Fe Razonada de 
Era de Veracruz, La Esperanza de Oaxaca y El Lares de 

Con respecto a La Fe Razonada de Tabasco y La Nueva Era de Veracruz, sólo 
sabemos que El Sol de Lima, en su número del 11/12/1889, los incluyó en una 
revista de la prensa espirita mundlal: según afirmó, ambos se publicaban en 
México durante 1889. 471 

La Esperanza de Oaxaca ya se publicaba a principios de 1889. El 19/6/1889, La 
Ilustración informó que lo recibia con toda regularidad. Uno de sus redactores 
era Miguel Maraver Aguilar (Revaram).,n 

El Lares de Mazatlán, 5inaloa, se publ icaba a fines de 1889. Su director era 
Modesto González y entre sus colaboradores se encontraba Angel Casta~eda. Era 
un periódico hebdomadario. El lQ/l0/1889, La Ilustración hizo referencia al NQ 

... La Ilustración Espirita, MéxlCO, lQ/4/1891, 382; lQ/5/1891, 4. 

... La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1890, 2. 

470 La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1891, 31. 

071 El articulo de El Sol fue reproducido por La Ilustración Espirita, México, 
lQ/3/1890, 331-335. los periódiCOS mexicanos son mencionados en la. pág. 334. 

m la Ilustración Espirita, México, lQ/4/1889, 366-370, 3BljlQ/6/1BB9, 64. 
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4. 473 

Durante 1890, los periódicos espiritas 
México, el 801etin de Orizaba, El Laico de 
El Fénix de Mazatlán, ~Laa-~N~u~e~v~a~~E~r~a 
Perfeccionista de México. 

eran: La Ilustración Espirita de 
Mazatlán, El Precursor de Mazatlán, 
de Guadalajara y ~L~a __ ~I~I~u~s~t~r~a~c~i~ó~n 

La Ilustración Perfeccionista de México comenzó a publicarse, al parecer, a 
principios de 1890. Su fundador fue Jesús Ceballos Dosamantes. La fundación de 
este periódico se vió envuelta en una áspera relación inicial con La 
Ilustración Espirita. Informado por Jesús Ceballos Dosamantes de su decisión 
de fundar una nueva publicación, Refugio l. González, en su calidad de 
director propietario de ese periódico, le dirigió en enero de 1890 una carta 
pública: 

"Enteramente de acuerdo con los f i lantrópi cos sent imientos que han 
obrado en su ánimo para acometer la dificil empresa de fundar y hacer 
vIvir una publicación, con la muy loable mira de atacar seculares 
errores y preocupaciones, y hacer la luz en la conciencia humana 
oscurecida por la superstición y el fanatismo, por medio de la 
Investigación filosófica de un ideal en el que se armonice la verdad 
moral con la majestad cientifica, no puedo menos que felicitarlo por una 
concepción tan lev.antada y tan de acuerdo con su reconocida ilustración 
y claro juicio'l

• 

"Pero me permitirá usted decirle: que temo mucho que en el ejercicio y 
desarrollo de los principios que constituyen el programa de La 
IlustraCIón Perfeccionista desde sus primeros pasos se vea atacado en 
alguna de sus bases nuestro credo filosófico-religioso, que es el que 
sirve de programa a La Ilustración Espirita; y en este caso, fuerza es 
decirlo porque asl lo exige la lealtad que debe presidir los actos de 
todo escritor públiCO, las dos IlustraCiones en contradicción sostendrán 
una lucha cuyos frutos serán amargos y contraproducentes". 

"51 a pesar de esta fraternal y humilde advertencia usted Insiste en la 
Idea de hacerse el Jefe de una nueva escuela, gozando la nuestra del 
Incontestable principio de la universalidad, me aventuro a creer que no 
lo conseguirá ll

• 

"Creo que 
cumplldo 
carta que 

con lo expuesto he llenado un deber, 
también con la grata obligación que 
contesto [ ...• J". '74 

para mi sagrado, y he 
me impone su estimable 

No obstante lo anterior, cuando La IlustraCión Perfeccionista lanzó en su 
número del 19/4/1890 un reto a la prensa católica con motivo de la Encicllca 
de León XIII, mereCió el apoyo de La IlustraCión Espirita en su número del 

473 La Ilustración Espirita, México, 19/10/1889, 192. 

474 La Ilustración Espirita, México, 19/1/1890, 288. 
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lQ/5/1890."· Un año más tarde, en abrll de 1891, un articulo de Ceballos 
Dosamantes fue publicado en ~L~a __ ~I~I~u~s~t~r~a~c~i~ó~n~E~s~p~l~r~l~ta~, lo que indica que las 
diferencias, SI es que aún perslstlan, se hablan atenuado 
considerablemente."· 

El Laico de Mazatlán ya se publicaba a principios de 1890. Inicialmente 
semanario, con cuatro páginas en octavo, se publicó luego cada mes, con ocho 
páginas en octavo, lo que significó en realidad una disminución en el número 
de páginas. 477 

El Precursor de Mazatlán también se publicaba a principios de 1890. Fue 
fundado poco después de la aparición de El Laico. Era órgano de la Sociedad 
Espirita de Mazatlán. Inicialmente aparecIó con las mismas caracterlsticas de 
El Laico: semanario, con cuatro páginas en octavo. Después de que El Laico 
comenzó a aparecer mensualmente, con ocho páginas en octavo, El Precursor 
ofreció a sus abonados publicarse mensualmente, con dieciseis páginas. 
Apareció en cuarto mayor, en buen papel, tipOS nuevos y cubierta de papel de 
color, con sus cuatro planas Impresas. Al parecer, su director era Manuel 
González. Su corresponsal en Baroyeca, Sonora, era B. En el NQ 22, de octubre 
de 1890, El Precursor incluyó en sus páginas un retrato de Refugio l. 
González. En el transcurso de 1891 se convirtió en órgano de la Sociedad 
Espirita Central de Sinaloa. En el número del IQ/5/1892, La Ilustración hizo 
referencia a una comunicación publicada en este periódico.c~ 

El Fénix de Mazatlán comenzó a publicarse en el transcurso de 1890. Era órgano 
de la Sociedad Espirita El Fénix. Tenia por objeto la propaganda y defensa de 
la filosofla espirita. El periódico aparecla eventualmente. El lQ/ll/1890, La 
Ilustración Informó que habla recibido el NQ 3.4~ 

La Nueva Era de Guadalajara comenzó a publicarse en diCiembre de 1890. Según 
su programa, no tenia otro objeto que propagar y defender las "ciencias 
espirito-magnéticas". Aunque debla aparecer mensualmente, recién en julio de 
1891 La Ilustración Informó que habla recibido el NQ 2.~ 

Durante 1891, los periódicos espiritas que se publicaban en México eran: La 
IlustraCión Espirita de México, El Precursor de Mazatlán y La Nueva Era de 
GuadalaJara. A principIos de 1891, se fundó un nuevo circulo espirita en 

475 La Ilustración Espirita, México, 19/5/1890, 27. 

m La Ilustración Espirita, MéXICO, lQ/4/1891, 357-360. 

477 La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1890, 347. 

<70 La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1890, 322-324, 347; 19/5/1890, 28; 
IQ/9/1890, 139-140, 146-147; IQ/ll/1890, 223; lQ/12/1890, 256; 19/2/1892, 278-
281; lQ/5/1892, 28. 

m La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/1890, 223; lQ/12/1890, 255-256. 

- La Ilustración Espirita, México, 19/3/1891, 352; lQ/7/1891, 94-95. 
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Jerez, Zacatecas, el que, según informes recibidos por La Ilustración 
Espirita, publicaria un periódico como su órgano. Ignoramos si este proyecto 
llegó a fructificar.·' En octubre de 1891, Refugio l. González afirmó que la 
prensa espirita estaba reducida a 3 o 4 publicaciones.~ 

Durante 1892, se 
Ilustración Espirita 
Tamaul1pas. 

publ icaban 
de MéKICO, 

los siguientes periódicos espiritas: La 
El Precursor de Mazatlán y Azul de Guerrero, 

El "humilde periódico" Azul, "campeón del Espiritismo" en Ciudad Guerrero, ya 
se publicaba a mediados de 1892. Tenia como lema "Unión, Paz y Progreso". Se 
destacaba por la "rara instrucción de sus redactores" .... 

A principios de 1893, La Ilustración Espirita era al parecer la única 
publicación de esta indole en el pais. Aunque no era órgano oficial de la 
Sociedad Espirita Central de la República, su desempeño como publicaCión de 
difUSión y propaganda fue Indirectamente puesto en entredicho por algunos de 
sus socios. Tras ser rechazado su proyecto de mutuallzaclón por una Comisión 
de arbitrIOS, este sector representado por FéllK M. Alvarez presentó 
nuevamente sus propuestas, esta vez ante la Sociedad en pleno, con fecha 
7/5/1893. En su Informe de mlnoria, FéllK M. Alvarez planteó, entre otras 
cuestIones, que "el monto de las cuotizaciones nunca satisfizo las eKigencias 
naturales de una propaganda constante y metodizada". Entre estas eKigencias 
estaba la propagación de la doctrina por medIO de un perIódiCO que Circulara 
con carácter de "boletín antroponómico", que diera a conocer las enseñanzas 
espirl tas, "pero también otras cuestiones de oportunidad que frecuentemente !u! 
presentan"; que fuera accesible a todos los centros y hombres de estudio; que 
contuviera los "hechos acumulados metódicamente" de modo que sirvieran para la 
"construcción científica" que perseguian; y que fuera una "publicación 
oportuna ll 

..... 

Aunque la propuesta de mutualizaclón fue nuevamente rechazada, pronto fue 
obvIo que el sistema de finanCiamiento de la Sociedad no Sólo no habia 
permitido crear ese "boletin antroponómlco", sino que habia dejado recaer en 
una única persona, todo el esfuerzo de sostener al periódiCO espiritista más 
Importante de la RepúblIca. Tras la muerte de Refugio l. González en agosto de 
1892, su hiJO MOisés tuvo grandes dIficultades para continuar publicando La 
Ilustración Espirita, debido a que no contaba con los mismos recursos 
económicos que su padre, por lo que dependiÓ en mayor grado del pago de las 
suscrIpciones. En diciembre de 1892, publiCó el siguIente aviso: 

... La 

'82 La 

"'3 La 

... La 

"Recordamos a los señores agentes y corresponsales del periódico La 
Ilustración Espirita que: 

IlustracI ón Espirita, MéKico, 19/4/1891, 382. 

Ilustración Espirita, Mé)(ico, 1 Q/l0/1891, 177. 

IlustracIón Espirita, MéKlCO, 1917/1892, 82. 

IlustraCión Espirita, MéKl co, lQI7/1893, 212. 
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Los suscrlptores que no hubiesen cubierto sus adeudos atrasados o 
del corrlente año, en este mes de DIclembre, se les suspenderá la 
suscrlpclón; como tamblén no se servlrá ningún pedida del periódico o de 
libros, Sl no Vlene antlclpado su importe. 

Es del cargo de los agentes y suscriptores situar en esta 
administración el valor de las suscripciones que recibanu."~ 

En julio de 1893, la situaCión era angustiosa: 

"A los señores agentes y subscriptores. 
Como no se ha podido conseguir que los pagos de las subscripciones 

se hagan con regularidad, pues este semestre no se ha cublerto más que 
por dos o tres subscriptores, habléndose anunclado y suplicado a todos 
hiciesen sus pagos adelantados de lo contrario no recibirlan el número, 
no pudiendo conseguirse, repetimos, siqulera el pago cumplido, hoy por 
falta de fondos sufre este retardo el número. Asl, pues, suplicamos esta 
vez por todas, a los señores sUbscriptores, se dignen cubrir sus 
adeudos, o de otra manera sucumbirá la publicación sostenida por el 
propietarlo hasta hoy con verdaderos y múltlples sacrificios en bien de 
la humanidad. La Redacción".-

En agosto de 1893, la redacclón anuncló que "en el próximo año, si conseguimos 
poder segulr sosteniendo nuestra publicación (cosa que dudamos mucho vista la 
indolenCla y apatla de muchos esplrltas de la Repúbllca, pero especialmente en 
la capl tal)", i lustrarlan el periÓdlCO con los grabados recibidos de Europa. 
Este contarla además con un carátula a dos tintas y un material más escogido, 
Sln variar el preclo. Agregó que estas mejoras serian posibles "siempre que 
contemos con la cooperaclón de los esplrltas de la República, de lo contrario 
con sentlmiento lo declmos, morlrá la publlcaclón y no es solo haber destruido 
un perlódlco, Slno que habremos contrlbuldo todos a efectuar un mal y un mal 
de los más graves cual es deJar en las tinieblas a millares de esplritus, que 
tal vez esperaban la luz por nuestro medio, y los mataremos de hambre, de sed, 
porque la luz de la verdad es el agua y el pan del esplritu"."" 

En diciembre de 1893, Moisés González explicó, en un tono abigarrado y confuso 
que reflejaba el estado emocional en que se encontraba, las circunstancias que 
hablan retrasado ese número: 

"A los sres. Agentes y suscriptores 
Debemos una explicaclón de los retardos e incorrección del 

periódiCO, y vamos a cumplir este deber. 
Como los fondos que necesita la publicación y de 

disponla mi padre el General González, nO son los que hoy 
que Sólo se sostiene con mlS humildes recursos y los 
suscrlptores; cuando faltan éstos como hoy ha sucedido, 

~ La Ilustración Espirita, MéxlCO, lQ/12/1892, 228. 

... La Ilustración Espirita, MéxlCO, lQ/7/1893, 214 . 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/8/1893, 216. 

los cuales 
tiene, puesto 
pagos de los 
cantidad que 
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asclende a $ 200 poco más o menos, y que como se comprende es el 
elemento con [SlC] el cual no habria POdldo dar cumplimiento exacto, he 
tenido que cubrir dicha cantidad con sacrificios y penas y hoy después 
de andar de lmprenta en lmprenta literalmente rogando se me tirara el 
periódico, Y después de recibirlo con mll incorrecciones y en el tiempo 
que han querldo, y de exponer la publicación al descrédito y estar a 
punto de suspenderla pues se ve manlflesta la mala fe de los Católicos 
lnfluenciando a los caJlstas, y en algunas imprentas negarse a tirarlo 
por no ser católlco, cuya Influencla se apercibe en algunas casas de 
correos, donde se extravian con frecuencla los números, por fin entrego 
el últlmO número del año, supllcando a los Sres. Agentes y Suscrlptores 
perdonen estas incorrecclones y los retardos, todos defectos 
lnvoluntarios por mi parte, y ofreciéndoles que en adelante no sucederá 
más. Al mlsmo tiempo me veo obllgado a anunciar a los Sres. suscriptores 
y agentes que no hubleren cublerto sus pagos de el año pº pasado que 
desde este momento quedan borrados de la llsta de los suscrlptores del 
perlódico La Ilustraclón EspirIta y NADIE ABSOLUTAMENTE RECIBIRA EL 
NUMERO NUEVO DE 94 SI NO SE CUBRE CUANDO MENOS UN TRIMESTRE ADELANTADO 
como lo anunciamos en el prospecto de la publicación del año nuevo de 
94" ..... 

El slgulente número nunca llegó a publlcarse, cumpliéndose lo vatlcinado en 
agosto de 1893.~ 

A medlados de 1894, apareció en la Ciudad de México, La Sombra de Hidalgo. Su 
prlmer número salió a la luz el 1517/1894. Tenia como subtitulo: "periódico 
semanario, dedlcado exclusivamente a la defensa del Espiritismo". En su 
programa quedaron de manlflesto claramente las lnclinaciones politicas del 
perlódlco: 

"Nuestro programa". 
"Emprendemos la marcha por el árldo camIno del perlodismo con la frente 
levantada y el corazón palpltante de alegria". 
"Encontraremos escollosos senderos llenos de punzantes esplnas; pero la 
antorcha de la razón que llevamos en la dlestra nos ilumlnará el 
camIno". 
"Camlnamos llenos de ardlmlento, lmpulsados por leyes soberanas que nos 
anlman. A nuestros adversarios les concederemos gustosos el trlunfo en 
la lucha de la ldea, cuando nuestra conClenCla nos lo dicte, y Jamás 
llegaremos al dlcterio nl a la calumnla. Sostendremos hasta el último 
momento los princlplos de Ilbres pensadores. En la última trinchera 
daremos el grito enérglco y sonoro de ¡Vlvan los hijos de la [vida]'''. 
"Nuestra publlcación, altamente fllosóflca, combatirá con energia los 
erroreS lnculcados en el pueblo por rellglones fanáticas y sostendrá con 
vlrllldad la bandera del llberallsmo. Execrará el fanatismo, la 
teocracla y toda tlrania cuyos flnes son abomlnables: amará con 

... La Ilustración Espir¡ta, Mé'lco, IQIl2/1893. 

~ La Ilustraclón Espirlta, en su cuarta y qUlnta época, se encuentra en el 
Fondo Reservado de la Hemeroteca Naclonal de MéxlCO. 
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adoración las c1encias, las artes, la llteratura, la libertad y la 
democracia". 
"Su norma será JUSTICIA, EQUIDAD Y AMOR". 
La Redacci ón. 490 

El que su primer número hub1era aparecido el 15/7/1894 se deb1ó también a 
circunstancias políticas muy especificas. En un articulo titulado "iA 
Juárez ''', Dan1el Ruiz recordó que el 18 de Jullo de 1895 se conmemoraba el 
XXIII aniversario de su "temporal ausencia". Explicó que la "convicción" de 
que su obra no habia termi nado, que "el clero ( .•• ) goza(baJ de una 
contemporización hasta elerto punto crlm1nal" y que la lucha necesitaba de 
colaboradores, los habia alentado hacia un año, "producto de un conc1enzudo 
examen", a fundar el semanarlo.~l 

Era órgano del Circulo Cr1st1ano-Espirita M1guel Hidalgo y Costilla.'~ Su 
ed1tor era H1pólito Salazar, dom1c111ado en el Callejón de Groso número 9. 
Entre sus redactores, además del propio Salazar, se encontraban al parecer 
Antonio L. Pastrana, Daniel RU1Z y J. P. El periódico era impreso en la 
Tipografia de La Sombra de H1dalgo, ub1cada -no sabemos Sl nominalmente- en el 
m1smo Callejón de Groso, núm. 9. Aparecia semanalmente, con cuatro pág1nas. 
Entre el 15/7/1894 y el 2/9/1894, se publ1có a cuatro columnas, las que luego 
fueron reducidas a tres, entre el 9/9/1894 y el 15/9/1895, el último número 
por nosotros conoc1do. 

Sabemos que el per1ód1co deJó de publ1carse 
fallecimiento de Hipóllto Salazar.'·3 Sólo 
números que aparec1eron entre JUl10 de 1894 y 

en noviembre de 1895, debido al 
conocemos, Sln embargo, los 62 
septiembre de 1895: 

t. I 
t. II 

NQ 
NQ 

al 52 
al 10 

del 15/7/1894 al 7/7/1895 
del 14/7/1895 al 15/9/1895 

El precio del número suelto, atrasado o del dia, era de 
suscripción semestral en la Cap1tal, era de 25 centavos y fuera 
centavos. 

1 centavo; la 
de ella, de 50 

No parecen haber existido graves problemas económicos que dificultaran la 
publicación del periódico. A mediados de junio de 1895, la administración 
explicó a sus abonados que "próximo a fenecer el segundo semestre de nuestra 
publicación, para cuyo sostenim1ento no contamos más que con el producto de 
las subscripciones, rogamos a nuestros lectores se sirvan enviarnos el importe 
de lo que adeuden. Pueden hacer la remisión en giros postales y, en caso de no 

, .. La Sombra de Hidalgo, México, 1517/1894, 1. 

, .. la Sombra de Hidalgo, Méx1CO, 1417/1895, 3-4. 

,~ la Sombra de Hidalgo, México, 23/9/1894, 1. 

,., 
Hel ios, México, junio 1913, 305. 
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haber en determinadas poblaciones, recibiremos timbres de la emisión 
actual". ,., A principios de Jullo, nuevamente mani festó a los subscriptores 
que tenían el gusto de informarles que "con el presente número se cierra el 
segundo semestre de la publicación de nuestro semanario; suplicamos a los que 
nos adeuden, se sirvan envlarnos el lmporte de la subscripción".4" Aunque el 
último número por nosotros conocido apareció el 15/9/1895, debieron publicarse 
por lo menos otros 7 a 10 números, hasta el cierre de la publicaCión en 
nov i embre de 1895. , •• 

Además de los periódicos nacionales, debemos considerar la prensa extranjera, 
la que no Sólo era reCibida en salas de redacción, sino también por algunos 
particulares. Fue el caso, por ejemplo, del padre de FrancIsco l. Madero, 
qUien era hacia 1891 suscriptor de la Revue Splrite de París."' El número de 
los suscriptores de ésta y otras revistas extranjeras debió aumentar tras la 
desaparición d~ la prensa nacional. 

4. Imprentas 

A diferencia de los espiritistas franceses, españoles y especialmente 
norteamericanas, los mexicanos se caracterizaran por una gran pobreza en 
términos de infraestructura edltorlal. El gran Incendio que "devoró" gran 
parte de la ciudad de Bastan el 9 y 10 de noviembre de 1872, permitió advertir 
las enormes distancias materiales que los separaban. The Banner of Light de 
Bastan Informó que se habla quemado la imprenta, la librería, la sala de 
sesiones y los salones, galerías y pinturas que las espiritistas tenían en esa 
ciudad .• .,. 

Fue en la Imprenta de M. Cárdenas, ubicada en la Plaza principal de San Luis 
Potosi, en donde se publiCÓ, en 1865, la primera obra espiritista en MéxIco: 
Memorias de un Espiritista, de Ramón FranCISco Gamarra.'" A Juzgar par los 
problemas que eXistieron posteriormente en la Ciudad de MéXICO, los primeros 
espiritistas debieron encontrar ciertas dificultades en ubicar Impresores 
dispuestas a publicar sus escrItos. En GuadalaJara, Jalisco, fue la Tipografía 
Económica de Isaac Banda (a cargo de L. del Corral y ubicada en la Calle de 
San FranCISco núms. 3 y 7) la encargada de publicar La Ilustración Espírita, 

,., La Sombra de Hidalgo, Mé)(lCO, 16/6/1895, 2. 

, .. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 71711895, 4. 

••• Helios, MéXICO, Junio 1913, 305. Este periódica se encuentra actualmente en 
el Fondo Reservada de la Hemeroteca NaCional de MéXICO. 

,., 
Rosales, oo. Cit., 7. Krauze, op. Cit., 12. 

, .. La Luz en MéXICO, MéXICO, 8/3/1873, 2-3. 

, .. 
Valverde Téllez, op. Cit., I1, 526. 
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en su 1ª época.~ La 2ª época, en Guanajuato, Gto., vió la luz en la 
Imprenta de Ignacio Hernández Zamudio;->''' 

En los siete años que duró la 3ª época, los originales de La Ilustración 
Espirita fueron conocidos por vanos talleres tipográficos de la Ciudad de 
México. En la Tipografia ubicada en Alfaro núm 13, se imprimieron los primeros 
números del 15/2/1872 al 15/5/1872. Se trataba al parecer de la Imprenta 
dirigida por José Batiza, la que en 1871 se encontraba ubicada en esa misma 
dirección, Calle de Alfaro, núm. 13. En 1870, alli se habia publicado tanto un 
Catecismo de Perseverancia, muy difundido entre el clero meXicano, como el 
periódico El Libre Pensador, órgano de la Sociedad de Libres Pensadores de 
Méx i ca.~:Z 

Debido a circunstancias que nos resultan desconocidas, el periódico abandonó 
esta imprenta y publicó su siguiente número, el del 19/6/1872, en la Imprenta 
de J. M. Agullar Ortlz, en 1ª de Santo Domingo núm. 5. Un nuevo escollo, 
derivado seguramente de la orientación Ideológica de aquel establecimiento 
tipográfico, provocó la rápida migración del periódico.~· 

Durante los siguientes siete meses, La Ilustración Espirita fue cobijada por 
la Imprenta de la Bohemia Literaria, instalada en el Portal del Coliseo Viejo 
número 8, en donde fue publicada entre el 15/6/1872 y el 15/1/1873. En esta 
misma imprenta se publiCó La Luz en México, órgano de la Sociedad Espirita 
Central de la República, desde su primer número del 8/9/1872, hasta el 
8/1/1873. Alli también se publiCó la que fue, al parecer, la primer edición 
mexicana de El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, traducida por 
RefugiO l. González, en 1872.~ En ese mismo año de 1872, la Imprenta y 
Litografia de la Bohemia Literaria dlÓ a la luz pública La Pluralidad de 
Mundos Habitados, de Camllle Flammarlon, como parte de la Biblioteca de El Eco 
de Ambos Mundos.~' 

A partir de la segunda quincena de enero de 1873, la Imprenta 
Literaria cesó de publicar prod~cciones espiritistas. Por muy 
los dos perIódicos capitalinos fueron impresos en la Tipografia 

~ La ILustración Espirita, Guadalajara, 15/12/1868-30/11/1869. 

~. La Ilustración Espirita, Guanajuato, 22/5/1870-15/5/1871. 

'<)2 Val verde Téllez, op. ci t., 1, 269; 11, 337 Y 508. 

de la Bohemia 
breve tiempo, 
de J. A. B., 

~. Una obra católica en defensa de la divinidad de Jesucristo y un opúsculo 
que más tarde circuló en el Seminario Conciliar de Ciudad de México, salieron 
de las prensas de la Imprenta de J. M. Agullar. Don José Maria Aguilar Ortiz 
fue, además, en 1870, editor de un tratado sobre la religión católica en ocho 
volúmenes. Esta imprenta funcionaba también como libreria. Valverde Téllez, 
op. cit., 1, 269-270, 278; 11, 451. Zahar, op. cit., 54. 

:K>4 Valverde Téllez, oo. cit., 11,266. 

'<)5 Valverde Téllez, oo. Cit., 11,266-267. 
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ublcada en los bajos de S. Agustln, núm. 4. Con toda segurldad se trata de la 
Imprenta de J. A. 80nilla, lnstalada en esta época en la misma direcclón.~ 
AIII se publicaron dos números de La Luz en Mé.ico (los correspondlentes al 
23/1/1873 y 8/2/1873) Y uno de La Ilustraclón Esplrlta (el de lQ/2/1873). 

Desde la segunda mitad de febrero, ambos perlódlcoS comenzaron a ser 
publicados en la antigua y conoclda Imprenta de Ignacio Cumplido, estableclda 
en la Calle de los Rebeldes núm. 2.~' En el transcurso de 1873, lmprlmló 
tamblén La Pluralidad de las E'lstenclas del Alma, de Andrés Pezzanl, 
traducida por Refuglo l. González para la Biblioteca del El Eco de Ambos 
Mundos.~ En la imprenta, estaban además a la venta libros de Camllo 
Flammarlon en castellano: Relatos del Inflnlto, Lumen. Hlstoria de un Cometa y 
En el Inflnito.~ El perlódlco La Luz en Mé.1CO continuó publicándose en 
este estableclmiento hasta septlembre de 1873, mes en que salió su último 
número. Con respecto a La Ilustración Esplrlta, sabemos que en abril de 1874 
(últlmo número de ese año que se conserva en la Hemeroteca Naclonal de 
Mé.1CO), este periódlco todavla se lmprimla en la Imprenta de Ignacio 
Cumplldo. Este últlmo debló sentlr algún lnterés por el espiritlsmo -incluso 
pudo él mlsmo haberlo practlcado-, pues en el transcurso de 1877 asistió desde 
la Ciudad de Mé.1CO a sesiones efectuadas en un circulo espiritlsta de Puebla, 
a fln de presenciar, como slmple observador, junto a otros capitalinos, las 
e.traordlnarias facultades de una nlña médium. 51

• 

En los slguientes años, la lnformaclón es fragmentarla: a fines de 1875, La 
Ilustraclón Espirita se publICÓ en la Imprenta del Eco de Ambos Mundos, en 
Hospi tal Real número 3.· .. A flnes de 1876, se publicaba en la Imprenta de C. 
Ramiro y Ponce de León, Calle de Santa Clara, esquina.'" Fue en el 
transcurso de 1877, cuando la admlnlstraclón de La Ilustración Espirita 
encontró flnalmente una Soluclón deflnltlva al problema de la publicación del 
periódico: dlsponer de una Imprenta propIa. Sabemos que a fines de 1877, La 
IlustraCIón se publIcaba en la Imprenta de SantIago Sierra, ubicada en Calle 
de las Escalerlllas núm. 7;013 y a ftnes de 1878 y durante 1879, en la 

506 Valverde Téllez, oo. cit., 11, 155. 

~, La IlustraCIón Esplrlta, Mé.ICO, 15/2/1873. La Luz en Mé.ico, Mé.ico, 
23/2/1873. 

"'" Val verde Téllez, 012· ci t. , I I , 267. 

... La IlustraCIón EspirIta, MéXiCO, IQ/911873, 316. 

51. La I lustracl ón Esplrlta, MéxlCO, IQ/1I1878, 9-12. 

51' La IlustraCIón EspirIta, MéXiCO, primera páglna del tomo de 1875. 

... La Ilustraclón ESl2lrita, Mé .. co, primera págIna del tomo de 1876. 

51' La Ilustraclón ESl2lrlta, Mé-.co, prImera página del tomo de 1877. La 
Tlpografla de Santiago Slerra se dedlcaba también a la publlcaclón de otro 
tlpO de obras. En 1877, lmprlmló Galerla de Oradores de México en el siglo 
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Imprenta de Refugio l. González, en 
esta dirección funcionaba la propia 
menos, fines de 1877 ... • 

la Calle cerrada de Jesús núm. 1 ... • En 
administración del periódico desde, al 

Con respecto a otras ciudades, destaca la Tlpografla del Comercio, de A. 
Lagrange y Hno., de Monterrey. En 1875, publicó la edición económica de [l 
llbro de los Esplrltus de Allan Kardec'" y en 1876, Roma y el Evangelio, 
publicada origInalmente en Lérlda, España, y reimpreso por el circulo 
espiritista "8uena Esperanza" de Monterrey.'" Alfonso Lagrange, a la vez que 
copropietario de la Tlpografla del Comercio, era presidente del mencionado 
circulo. slI 

En la misma situación se encontraba Rodulfo 
Imprenta de la Librerla Meridana de Cantan, 
Amor de Mérlda, que el mismo dlrigla en su 
Peralta, del cual el periódico era órgano.· .. 

G. Cantan, propietario de la 
en donde se publicaba La Ley de 
calidad de miembro del Circulo 

La tónica, sin embargo, debió ser otra. No todos los circulas estaban en 
situación de contar entre sus miembros al propietario de una imprenta. ~n 

1877, por ejemplo, el Circulo Esperanza de Teziutlán, Puebla, encargó "'J.a 
publicación de una serie de dictados en prosa y en verso que hablan recibido, 
a una imprenta que estaba a cargo de FranciSco Romero. Este, además, quedó 
como responsable de recibir las suscripciones al Album de Ultra-tumba.·~ 

Tras el oblIgado receso edItorial que dominó la primera mitad de la década de 
los ochenta, lentamente se reiniCIaron las publicaciones. Ya en 1886, la 
Imprenta Popular, en San Luis Potosi, publiCÓ, por encargo de la Sociedad de 
EstudiOS PSicológiCOS, la obra La Ley de Amor. Obra filOSófica. cientlfica y 
~. Esta imprenta debió ser de CIerta importancia, pues todavla e,istla en 

XIX, de Emilio del Castillo Negrete. Valverde Téllez, op. cit., 1, 358 . 

... La IlustraCión Espirita, Mé,ico, primeras páginas de los tomos de 1878 y 
1879. 

'" La Ilustración Espirita, Mé'lCO, 19/12/1877, 374. 

... Un ejemplar de esta ediCión se encuentra en el Fondo General de la 
8iblioteca Nacional de México. 

'" 8astian, Los disidentes, 119 (n. 115) y 356. 

... La Ilustración EspirIta, MéKico, 19/3/1875, 69. Lagrange falleció el 
13/10/1906, en Monterrey. La noticia fue dada a conocer por el órgano de la 
Junta Central Permanente del Primer Congreso Nacional Espirita. El Siglo 
Espirita, Mé,ico, 25/10/1906, 8. 

... la ley de Amor, Mérida, 19/1/1876-19/1/1879. 

.~ la Ilustración Espirita, México, 19/8/1877, 253-254. La ley de Amor, 
Mérida, 24/9/1877, 144; 23/11/1877, 167. 
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1906.'" En ese mismo año de 1886, pero en la Cludad de México, la Imprenta 
de Andrés Díaz Millán publicó la obra de Doroteo Paredes, Dios y las Almas. La 
Imprenta estaba ubicada en la Calle de S. Juan de Letrán, 9.'u Al año 
siguiente, en 1887, la Imprenta del Educador práctico llustrado, lnstalada en 
Arco de S. Agustín núm. 1, B, Ciudad de Mé.ico, publicó una segunda edición 
revisada y aumentada.'" Aparentemente traducida por Refugio l. González, 
19noramos las clrcunstancias por las que, en 1888, el opúsculo El Hlpnotlsmo 
al alcance de todas las lntellgenclas, del Dr. Wlll1am Harveley, fue publlcado 
en la Imprenta de Enrlque Rublños, ublcado en la Plaza de la Paja, 7 bls, en 
Madrld. No sabemos si González era tamblén el edltor o sólo hizo la traducclón 
por encargo recibldo desde Madrld. La misma lmprenta publicó una segunda 
edlclón ese mismo año, en dlstlnto formato .... En 1889, la Imprenta y 
Lltografia de Fél,. Vlzcaino Sucesor, establecida en la Calle de Zuleta, núm. 
18, en la Cludad de Mé.ico, publlCó Crlstlanlsmo y Espiritismo, de León 
Den i s. '2' 

La lmprenta de Eduardo Dublán mantuvo una especlal relación con Jesús Ceballos 
Dosamantes, publicando en los ochenta y noventa algunas de sus obras. Sabemos 
que en 1882, e"stia una llbreria de Dublán y Comp. en la 2ª Calle de Plateros 
Número 4, actual Madero. Es muy poslble que ya en esa época, ese 
establecimlento tamblén funclonara como imprenta ... • Hacia 1888, la Imprenta 
de Eduardo Dublán y Cia., por entonces lnstalada en la Calle del Espíritu 
Santo, baJOS del núm. 8, publicó El Perfeccionismo absoluto. Bases 
fundamentales de un nuevo Sistema filosóflco. En 1889, la Tlpografia de Dublán 
y Cia., ahora ubicada en Refugio núm. 15, entresuelo, publicó Fariseos y 
Saduceos modernos (MistlCOS y Materlallstas). Finalmente, en 1897, Eduardo 
Dublán Impresor, instalado en su nueva dirección, Callejón de 57, núm 7, 
publiCÓ CienCia y Rellgión del porvenlr. SolUCión a los grandes problemas.~ 

En 1897, la Oficina Tlpográflca de la Secretaria de Fomento publicó Cosas del 
otro mundo de EugeniO Nus, aparentemente por encargo de Mario E. o Alberto 
Santa Fe, traductor y autor de la carta-prólogo, respectívamente.~ 

Disponemos de lnformaclón fragmentarla sobre las lmprentas en que se publicó 
La IlustraCión Espirita en su cuarta época. Al 19ual que en la etapa anterlor, 

,21 Val verde Téllez, op. ci t. , I 1 , 268, 487. 

'22 Val verde Téllez, op. c i t. , !l, 269. 

,23 Valverde Téllez, op. Cl t .. , !l, 269. 

,.. Val verde Téllez, op. cit., I I , 267-268. 

", Val verde Téllez, op. Cl t. , 1 I , 270-271, 277-278. 

... Zahar, op. Clt., 55. 

,., 
Val verde Téllez, op. el t. , I , 474-476. 

, .. Garcia Cantú, op. cit., 480. Valverde Téllez, oo. Clt., 11,270. 
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fueron varios los establecimientos en los que se imprimió el periódico. Esta 
vez, Sin embargo, las quejas sobre su desempeño fueron frecuentes. Sabemos que 
los números de marzo y abril de 1890 se enviaron con un mes y con quince días 
de atraso, respectlvamente.'~ No e"sten dudas sobre quién fue el 
responsable: "El mal serVICIo de algunas tipografías por causas que a nosotros 
no toca disculpar, ha hecho que la entrega de Marzo hubiera habido necesidad 
de hacerla dos veces y que se mandara a nuestros abonados con un mes de 
atraso. La misma razón ha habido para que la entrega de Abril, última del tomo 
IX de nuestro periódiCO se mandara con 15 días de atraso, así como que hasta 
ahora podamos remitir la carátula de aquel libro"."" Todo indica que la 
responsable de estas anomalías fue la Imprenta de Alfonso E. López, instalada 
en la Calle Norte A. núm. 116, Plazuela de Madrid núm. 2., cuyo pie de 
imprenta aparece en la primera página que hace de cubierta del tomo IX, que 
terminaba con el número del lQ/4/1890. 

El sigUiente número, el del lQ/5/1890, fue publicado en una nueva imprenta: 
"Tenemos ventajosos informes de la tipografía en que se hace este número y nos 
prometemos cumplir nuestros compromisos con el público y nuestros abonados con 
la eficacia y puntualidad que siempre hemos acostumbrado"."' Muy pronto, sin 
embargo, todo volvió a empeorar: el número del lQ/7/1890 estuvo "plagado''''de 
errores y en el del lQ/8/1890, una comunicación no sólo fue mal colocada, s1no 
que el te.to, que debería haber estado en francés y español, fue publicado 
sólo en español, "por dictamen" del regente de la tipografía."" En los 
Siguientes meses, hubo nuevos cambios de imprenta, sin que esto significara 
mejorar la situación. Comentando lo que había sido el año periódico mayo 1890-
abri 1 1891, Refugio l. González confesó que "el mal servicio de algunas 
oficinas tipográficas nos ha ocasionado graves disgustos, por no haber podido 
presentar a nuestros abonados todas las entregas del año periódico que acaba 
de terminar, tan esmeradas en su parte material, como correctas en su 
contenido; pero hoy, dichosamente hemos logrado que desaparezcan aquellas 
dificultades, que lo acreditan las dos últimas entregas, lo cual no impedirá 
que continuemos trabajando por mejorar cuanto sea posible nuestra 
publicación".= No podemos Identificar a los autores de tantos disgustos, 
pues todos los números publicados entre el lQ/5/1890 y el lQ/4/1891 
aparecieron con el pie de imprenta de "Tipografía particular de La 
Ilustración. Verdeja núm. 16". 

Entre el lQ/l0/1891 al 19/9/1892, La Ilustración Espírita fue publicada en la 
Tipografía O Imprenta de F. Cosio. Entre los números del 19/10/1891 y el 
lQ/3/1892, F. Cosio Impresor aparece establecido en Puente del Clérigo 4. Por 
razones que ignoramos, en la primera página que hace de cubierta del tomo XI 

~ La IlustraCión Espírlta, MéxlCO, lQ/3/1890 y 19/4/1890. 

",. La Ilustración Espírlta, Mé.,CO, lQ/5/1890, 28. 

"' La Ilustraci ón Esp! ri ta, MéXICO, 19/5/1890, 28. 

"' La Ilustración Espírita, Mé.ico, 19/8/1890, 124, 127. 

.,. 
La Ilustración Espírlta, MéXl co, 19/5/1891, 2. 
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que termina con el 1º/4/1892, aparece con el siguiente pie: Imprenta de La 
Ilustración, IndependencIa número 6. Todo Indica que corresponde a la misma 
imprenta de Casio, pues entre los números del 1º/5/1892 al 1º/9/1892, el pie 
es de la Imprenta F. Casio, 2ª de la Independencia 6. 

Con respecto a los costos de ImpresIÓn, sabemos que con fecha 5/6/1892, la 
Sociedad Espirita Central de la RepúblIca pagó $ 10.00 al Sr. Casio por 
concepto de impresiones; el 9/6/1892 le dió otros $ 24.50, con lo que saldó la 
cuenta. El 16/8/1892, pagó $ 3.50 por la Impresión de las cartas de defuncIón 
de.l general Refugio l. González. Al parecer fue también al sr. Casio a qUIen 
le canceló $ 11.00 en pago de 300 plIegos de papel y 300 cublertas.~ No 
sabemos exactamente a qué corresponden estos trabajos de impresión. Hasta 
donde sabemos, el fInanciamIento del perIódIco siempre corrió por cuenta de su 
propIetario, RefugIo l. González. Por otra parte, desde la desaparición en 
1873 de La Luz en MéxICO, la SocIedad Espirita Central no volvIÓ a contar con 
órgano propIo. Es posible que dIchos pagos correspondan a otros trabajos 
encargados dIrectamente por la SocIedad a la Imprenta de CasIo. Una segunda 
posibilidad es que la SocIedad hubIera decIdido contrIbuIr al sostenImIento 
del periódico en una época en que la salud del general González -y quizás 
tambIén el estado de sus negoclos- estaba gravemente resentida. Tras el 
fallecimIento de Refugio l. González en septIembre de 1892, la Imprenta de 
Casio dejó de publicar el perIódico, ahora dIrIgido por el hijo de aquél. 

En la primera págIna que hace de cubierta del tomo XII, que termina con el 
número del 1º/12/1892, aparece tan sólo la dirección de la Tipografia en que 
se publicaba el periódico: Comonfort 3 y 6. Entre el 1º/1/1893 y el 1º/3/1893, 
aparecIó el pIe de Imprenta completo: EmilIo Tenorio, Impresor, Segunda de 
Comonfort 3. En esta misma Imprenta se publicó la obra de León Denis, Después 
de la muerte (MéxICO, 1892) .'" 

No sabemos en qué Imprentas contInuó publicándose La Ilustración Espirita. En 
todo caso, fueron varias. Recordemos lo que Moisés R. González -agobiado por 
las deudas- escrIbiÓ en el últImo número de diCIembre de 1893: "hoy después de 
andar de Imprenta en Imprenta lIteralmente rogando se me tirara el perIódico, 
y después de recibirlo con mil IncorreccIones y en el tIempo que han querido, 
y de exponer la publIcaCIón al descrédIto y estar a punto de suspenderla pues 
se ve manIfiesta la mala fe de los CatólIcos Influenciando a los caJIstas, y 
en algunas Imprentas negarse a tIrarlo por no ser católico, cuya influencia se 
apercIbe en algunas casas de correos, donde se extravian con frecuencia los 
números, por fin entrego el últImo número del año, suplIcando a los Sres. 
Agentes y SuscrIptores perdonen estas IncorreccIones y los retardos, todos 
defectos involuntarios por mI parte, y ofrecIéndoles que en adelante no 
sucederá más".~ 

Aparentemente nInguno de estos problemas tuvo HlpólltO Salazar en la 

~ La Ilustración EspirIta, MéXICO, 1º/10/1892, 157-158 • 

.. , Valverde Téllez, op. cit., 11, 270. 

~ La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 1º/12/1893. 
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contratiempos bajo el pie de imprenta de la Tipografia de 
Hidalgo, Callejón de Groso, núm. 9.~ 
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apareció sin 
La Sombra de 

Aunque no eran propIamente adeptos de la doctrina, hubo perIódicos que 
publIcaron en sus folletines obras de temática espiritista, ocultista y temas 
afines. Aunque algunos de ellos contaban con sus propios talleres 
tipográficos, otros actuaron más bIen como editores. En 1870, gracIas a ~ 
Monitor Republicano, apareCIó la versión mexicana de Espirita, novela de 
Teófilo Gautier, una "Edición del Monitor" publIcada en la Imprenta de Vicente 
Garcia Torres, a cargo de M. Escudero, Calle de San Juan de Letrán núm. 3.~ 
En 1872, El Eco de Ambos Mundos comenzó a publicar en su "BIblioteca", La 
Pluralidad de Mundos Habitados de Camille Flammarion. La obra terminó de ser 
publicada en el folletin hacia el mes de abril de 1873 .... En la segunda 
mitad de 1873, la "Biblioteca del Eco de Ambos Mundos" comenzó a publicar La 
Pluralidad de las ExistenCIas del Alma de Andrés Pezzani.~ A fines del 
1873, El Siglo XIX terminó de publicar Relatos del Infinito de Flammarion.~1 
En 1876, El Federalista de México publicó en su "Biblioteca" uno de los 
cuentos de Teófilo Gautier, Avatar.~2 En 1884, la Biblioteca de La Fami~~a 
publicó nuevamente Avatar, en la Imprenta de J. F. Jens, Calle de San José el 
Real número 22, México.'" En 1887, Ediciones del Diario del Hogar -:l;je 
FIlomena Mata- publiCó de Daniel Suárez Artazu, Marletta. Páainas de dos 
EXIstencias. Páginas de Ultratumba.~ Hacia 1888, este mismo periódico 
publicó en su folletin, la novela ocultista Zanonl, de Ed",ard G. Bul",er
Lytton.~· En 1889, con el pIe de Imprenta de la Tipografia Literaria de 
Filomena Mata, San Andrés y Betlemltas 8 y 9, esquina, Ediciones del Diario 
del Hogar publICÓ El Alma y sus ManIfestaCIones a través de la historia de 

~7 La Sombra de HIdalgo, MéXICO, del 15/7/1894 al 15/9/1895. 

~ Un ejemplar de esta obra se encuentra en la Biblioteca Nacional de México. 

~. Valverde Téllez, op. CIt., 11, 266-267. La Ilustración Espirita, México, 
IQ/5/1873, 251; 15/12/1873, 389-390. 

..., Valverde Téllez, op. cit., 11, 267. La Ilustración Espirita, México, 
IQ/5/1873, 251; 15/12/1873, 389-390. 

~I La Ilustración EspirIta, México, 15/9/1873, 324; 15/10/1873, 340. 

~2 Esta obra se encuentra extravIada en la Biblioteca Nacional de México. 

~, Un ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de México. 

~ Un ejemplar de esta edición se encuentra extraviado en el Fondo General de 
la Biblioteca Nacional de México. La información fue tomada de la ficha 
correspondiente en el catálogo general. 

••• La Ilustración Espirita, México, 19/111891, 286. 
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Eugenio Bounemere.~· En 1890, publiCó el primer volúmen de Los Milagros y el 
Espiritualismo Moderno, de Alfredo Russel Wallace. Estando en prensa el 
segundo volúmen, el Diano del Hogar publiCó "un pequeño sobretiro a sus 
expensas" del primero, algunos de cuyos ejemplares fueron remitidos, por 
expreso encargo de Filomeno Mata, a Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Medellin 
y Lima, todas sedes de centros espiritistas que mantenian fraternales 
relaciones con la Ciudad de MéxICO.~7 En enero de 1890, El Universal comenzó 
a publicar en su folletin, la novela Querens de Pedro Castera.~ Lo mismo 
hizo El Mundo, a mediados de ese año, con Marletta y Estrella. Páginas de dos 
EXlstenclas.~· En fecha no determinada (seguramente en 1891 o principios de 
1892), la Imprenta de Filomeno Mata publicó El Espiritismo ante la Ciencia de 
Gabriel Delanne, con traducción del novelista Federico Gamboa.·~ 

5. Distribuidores y centros de venta 

Aunque no era frecuente, habia ocasiones en que la distribución la haclan los 
propios autores. Los pedidos del Manual de Hipnotismo téorlco y práctico 
deblan hacerse directamente al autor, Vlctor Venegas, al apartado 515, en la 
Ciudad de México, acompañando su Importe en timbres postales."' En el caso 
de Nicolás Pizarro, cuyo Libro Espirita se vendia en el número 13 de la Calle 
de Chlquls y en las librerias de la capital, no queda claro si aquél era su 
domicilio particular o el local de la imprenta en donde se habia 
publicado.'" También se podla recurrir a establecimientos comerciales. A 
prinCipios de 1879, Joaquin del Paso y Troncaso, comerciante de Veracruz, 
tenia a la venta un "precIoso opúsculo" titulado El Candil de los Pobres, 
publicado en esa ciudad y escrito por un espirita que resldia en alguna 
localidad cercana.'!l3 

La norma general era que la distribUCión se realizara a través de llbrerlas. A 
fines de 1868, en GuadalaJara, el Gabinete de Lectura y Librerla de Rosa y 

~. Valverde Téllez, op. Cit., 11,268. 

"7 La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/1/1891, 286. Un ejemplar Incompleto de 
esta ediCión se encuentra en la Biblioteca NaCional de México. 

:148 Schnelder, oo. cit., 17 Y 26 (n. 17). 

,49 La IlustraCión Espirita, Méxlco, lQ/6/1890, 30 bls. 

,. Valverde Téllez, op. Cit., 11, 270. La IlustraCión Espirita, México, 
19/5/1892, 2-4. 

... La Ilustraclón Espirlta, MéXICO, 19/711889,96. 

"2 La IlustraCión Esplnta, MéXICO, 19/5/1879, 156. 

.~ La Ilustraclón Espirlta, MéXICO, 19/4/1879, 127. 
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Bouret reclbla suscripciones de La Ilustración Esplrita.·~ En 1870, lo mismo 
hacia la Librerla que Rosa y Bouret tenlan en GuanaJuato, frente a la 
Vicaria.··· Entre las obras que ambas Ilbrerlas tenlan en venta en esa época 
estaba Apuntes sobre la Pluralidad de los Mundos Habitados, un folleto que 
habla escrito Alphonse Oenné.·~ En ese año, era posible encontrar todas las 
obras fundamentales de Allan Kardec en librerlas de la Ciudad de México, 
Guadalajara, Guanajuato y Veracruz.··7 Con respecto a la Ciudad de México, 
hemos logrado identificar algunas de las Ilbrerlas que ofreclan literatura 
espiritista. En la librerla del sr. Gregario Cortes, además de venderse La 
Ilustración Espirita, podlan encontrarse obras como El Libro de los 
Mediums.·~ En el gabinete de lectura de Mr. 8udin, ubicado en la calle de 
San Francisco, se vendlan las obras completas de Kardec y de Cahagnet, en 
francés.'" En la Librerla Mexicana, de Agustln o Auguste Masse, ubicada en 
la esquina de los Portales de Mercaderes y de Agustinos, estaban en venta, en 
francés, obras de Kardec y Flammarlon.~ En la Librerla Madrileña, del 
catalán Juan Buxó -quien la habla fundado en 1852 junto a un SOCIO madrileño, 
basando su éxito en la venta de novelas españolas, y que estaba ubicada en el 
número 6 del Portal del Agulla de Oro-, estaba a la venta Récits de L'lnfini 
de Flammarion y Terre et Ciel de Reynaud.~l La Llbrerla de Rosa y Bouret era 
considerada una de las mejores de la ciudad; habla sido fundada por una 
familia de libreros franceses que se habla establecido en México en 1819, 
asociándose posteriormente con el propietario de la "muy afamada" Librerla de 
Rosa; en 1852 estaba ubicada en el Portal de Agustinos, esquina con el Portal 
de Mercaderes; en 1858, tenia corresponsales en todos los estados; como ya 
vimos, a fines de la década de 1860 tenia sucursales en Guadalajara y 
Guanajuato; la familia 80uret era propietaria, además, de una librerla y una 
imprenta en Parls, en donde publicaba obras en castellano y sobre México; en 
1873, la librerla de la Ciudad de México ofrecla obras de Kardec, Roustaing, 
Oozon, Stecki, Home, Bonnamy, todas en francés.~ En el gabinete de lectura 
de M. Carlos Vlncourt, ubicado en el Puente del Esplritu Santo número 5 
actual Isabel la Católica-, estaban a la venta obras de Kardec y del 

.~ La Ilustración Espirita, México, 15/12/1868-30/11/1869. 

••• La 1 lustración Espl rl ta, GuanaJuato, 22/5/1870-1515/1871. 

.~ La Ilustración Espirita, Guanajuato, 19/11/1870, 65. 

.., 
La Ilustración Espirita, GuanaJuato, 15/6/1870, 12. 

... La I lustraci ón Espirita, MéXICO, 15/3/1872, 18; 19/10/1872, 140. 

••• La Ilustración Espirita, México, 19/5/1873, 251. 

~ La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/5/1873, 251. Zahar, op. c i t. , 48-49. 

~1 La Ilustración Espirita, México, 19/5/1873, 251. Zahar, op. c i t. , 51-52. 

"2 La Ilustra¡;;ión S;splrita, México, 19/5/1873, 251. Zahar, ae- cit., 74-75. 
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magnetizador Lafontaine, en francés;~ tambIén se recibian suscripciones de 
La Luz en México.~ En la Calle de Olmedo número 7 -administración de La 
Ilustración EspirIta- se hallaba un "abundante surtido" de obras espiritas en 
francés Y castellano, incluyendo la mayor parte de las obras de Flammarion, 
PezzanI, TournIer, Bonnamy, Crookes, Lozada, Parreño y varIOS otros autores, 
además de las obras elementales de Allan Kardec. También se encontraban las 
obras que sobre espiritismo y magnetismo se habian publIcado en el pais, asi 
como las "publicacIones periódIcas más notables de este género que ven la luz 
públ ica en diversos paises del globo" ... , 

Otro modo de conseguir literatura espirItIsta era dIrectamente a través de los 
dIstrIbuIdores extranjeros, que eran al mIsmo tIempo los edItores. La mayor 
parte de las obras que, en Idioma español, se ofrecian en México eran 
publicadas en Barcelona. Ya VImos en su momento cómo en la década de 1870, 
perIódicamente arribaban a Veracruz los vapores que desde Barcelona 
transportaban las tan esperadas remesas con las últImas novedades y las 
reedicIones de las SIempre agotadas obras de los clásicos. Entre las 
principales edItoras y dIstrIbuIdoras de obras espIritIstas de la época, se 
encontraba la Sociedad Barcelonesa Propagadora del EspiritIsmo.~ Aunque no 
tenemos Información que lo conf.rme, seguramente la Sociedad Esp.rltIsta 
Española hacia lo propIo en MadrId. Sabemos que su preSIdente, el Vizconde de 
Torres-Solanot, presidió tamb.én la Sociedad Propagandista del 
EspIritismo.'" Estaban además los esfuerzos individuales de editores como 
Rafael Arroyo, a qUIen deblan dIrectamente dIrIgIrse todos los interesados en 
adquirir Prólogo o Juicio CritIco al libro de La Sabidurla Inspirada, 
escrIbIéndole a Calle del CIster N9 12, en Córdoba, España.~ 

En la década de 1890, Barcelona continuó sIendo uno de los principales centros 
de publIcacIón y distribución de obras espIrItIstas, destacando por este 
esfuerzo tanto la RevIsta de EstudIOS PSIcológICOS (Ribera de San Juan 31, 
29>,'" como el Centro Barcelonés de EstudIos Psicológicos (Mercaderes 40, 
29>, creador de la Biblioteca Universal Esplrltista.·~ En Madrid, en tanto, 
la RevIsta de Estudios PSIcológICOS La IrradiaCIón (Calle de Hita, 6, bajo; 

~ La Ilustraclón EspirIta, Mé)(lco, lQ/5/1873, 251. Zahar, oo. cit., 55. 

... La Luz en México, MéXICO, 23/9/1872 - 8/9/1873. 

... La IlustraCIón Espirita, MéXICO, prospecto para el año 1877 (inserto en el 
tomo de 1876, entre la portada y el N9 1); 19/1/1877, 32. 

:5 .. Tello, Oo. cit., 101. 

.. , EnCIclopedIa UnIversal Ilustrada Europeo-AmerIcana, MadrId, Espasa-Calpe, 
v. Torres Solanot. 

... La ley de Amor, Mérida, 30/1111877, 175-176. 

~. La Ilustración Espirita, Méxlco, 1º/1/1891, 286. 

"'0 la IlustraCIón Espirita, MéXICO, 19/4/1891, 379-380; 19/5/1891, 32. 
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luego Calle de la Abada 24, principal) hizo similares esfuerzos al crear su 
Biblioteca Econimica. D

' EXlstlan también algunas librerlas, como la de los 
Sres. Romo y Füssel, establecida en la Calle de Espos y Mina núm 10, Madrid, a 
las que se podlan hacer pedidos de determinadas obras, de cuya distribuciin 
hablan quedado a cargo.'" 

En Francia, en tanto, la principal editora y distribuidora de obras 
espiritistas era la Librairle des Sciences Psychologiques, ubicada en 1 Rue 
Chabanais, Paris, y que dependla de la Sociedad Cientlflca de Estudios 
Psicoligicos.,n En algunos casos, los autores también colaboraban en la 
distribuciin. Fue el caso de Acres la Mort del conocido Lean Denls, cuyos 
pedidos podlan hacerse tanto a la Libralrie des Sciencies Psychologiques en 
Parls, como a la casa del autor, 81 Rue de l'Alma, en Tours.'7' Otros centros 
de edlciin y distribuciin eran la Librairie du Magnetisme, 23 rue Saint-Merri, 
Paris, de M. Durville;'" Comptoir d'Edition, Rue Halevy 14, Paris;"o y la 
casa de los sres. Tresse y Stock.'" 

Junto a 
podlan 
York. !!IN 

estos centros editoriales, persistlan las publicaciones cuyos pedidos 
hacerse directamente a direcciones en Parls"n Bastan o Nueva 

El caso de FrancIsco l. Madero eJemplifica bien la forma cima un espiritista 
ilustrado podla surtirse de sus obras preferidas. Entre 1900 y 1906, se 
conocen varias cartas suyas dirigidas a la viuda de Charles Bouret (conocido 
librero con sucursales en París y México, al que ya hemos hecho referencia), 
la viuda de p, G. Leymarle (fundador de la editorial espiritista en Parls) y 
QUlntln Lipez Gimez (librero y espiritista español), a quienes les soliciti le 
enviaran diversas obras sobre espiritismo, magnetismo, fotografla espirita y 
temas afines. En el caso de obras teosificas y orientales, Madero escribii a 
Daniel Dlaz Casas, en Jalapa, a qUien pidii titulas determinados y catálogos 

m La Sombra de Hidalgo, México, 4/8/1895, 2; 19/9/1895, 3-4. 

"2 La Ilustraciin Espirita, México, 19/2/1892, 299. 

m La Ilustraciin Eselrita, México, 19/6/1889, 49-52; 19/4/1891, 377-378; 
lQ/5/1891, 31 ; 19/9/1891, 158-159; 19/12/1891, 242-243; 1Q/8/1892, 11O; 
lQ/6/1893, 181. 

574 La I lustraci in Espirita, México, lQ/4/1891, 377-378. 

m La Ilustraciin Espirita, MéxICO, lQ/5/1890, 27. 

"0 La Ilustraciin Espirita, México, 19/1111891, 212-213; 19/3/1892, 327. 

'" La Ilustraciin Espirita, MéxICO, 19/6/1889, 62-63. 

"0 La Ilustraciin Espirita, MéxICO, 1917/1892, 83. 

'74 La I I us t rac i in Espirita, México, 19/4/1879, 126-127. 
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espec1al1zados.~ En térm1nos generales, los m1smos mecan1smoS ya descr1tos 
para el caso del últ1mo tercio del slglo XIX. 

6. Bibliotecas y gabinetes de lectura 

Desde su misma fundación, la Soc1edad Espirlta Central incluyó como uno de sus 
objetivos la creación de una biblioteca. En el Reglamento Provisional aprobado 
el 12 de agosto de 1872, se deJó establec1do el cargo de bibliotecarlo, que 
aunque no formaba parte de la mesa d1rectiva, era de elección anual. Se 
determlnó, además, que la Soc1edad dest1naria parte de sus fondos a la 
formación de una Blbl10teca o Gab1nete de Lectura. Esta deberia albergar las 
obras y perlódlcoS que se hub1eran publlcado, además de las donaciones que 
hicieran los SOC10S y otras soc1edades. La Biblioteca estaria dedicada 
especialmente a la lnstruCC16n de los IIne6fitos ll que no se encontraran en 
posib1lldad de proporc1onarse esos llbros. Estos no podrian ser sacados de la 
Bibl1oteca. Aunque el derecho de consulta estaria restringido a los SOC10S, se 
determ1nó que tamblén estaria ab1erta a todos los que no lo fueran, qU1enes 
podrian v1s1tarla preVlO permlSO del Presldente.~1 

No sabemos exactamente cuándo fue creada esta b1bl1oteca o gab1nete de 
lectura. En 1876, un esplrltlsta norteamericano que V1S1tó la Soc1edad 
Espirlta Central informó que ésta contaba con una biblioteca. Debido a que en 
esa época las sesIones de la Socledad se efectuaban en el domicilio de Refugio 
l. González, es pos1ble que esa blbl10teca haya sldo en realidad de propiedad 
de éste.~ La eleCClón anual de un bibl1otecario durante toda la década de 
1870 nos lndlca que, 1ndepend1entemente de qU1én era su propletario, esa 
b1bl1oteca cumpl1ó, parc1almente al menos, el objetivo fijado en el Reglamento 
de 1872. Su pr1nc1pal llm1tac1ón, Sln embargo, deb1ó ser la falta de un local 
aprop1ado que facIlItara la consulta de los usuarlOS. Tendrian que pasar casi 
ve1nte años para que estas dlSposlc1ones reglamentarias fueran llevadas 
plenamente a cabo. 

A falta de una verdadera b1blioteca propia, los esplrlt1stas contaron con 
var10S gab1netes de lectura, prop1edad de part1culares, que por un pequeña 
suma de d1nero ofrecian el serV1ClO de préstamo a domicllio.~ En 
GuadalaJara estaba el Gab1nete de Lectura y L1breria de Rosa y Bouret, que 
reclbla suscripcloneS de La llustrac1ón Esplr1td.~ En la Ciudad de México, 

~ Tortolero, oo. CIt., 135. 

~I La Ilustrac16n Espirita, MéxIco, 1Q/9/1872, 119-122. 5610 sabemos de otra 
soc1edad que haya conslderado en su reglamento el cargo de b1bl1otecar1o: la 
Socledad Potos1na de Estud10S EspirItas en 1890. La Ilustración Espirita, 
Méx1CO, 19/2/1890, 315. 

,., La T!ustraclón EspirIta, Méx1CO, 19/7/1876, 216-217. 

"" Zahar, op. C1t., 78. 

, •• La llustrac1ón Espirlta, Méx1CO, 15/12/1868-30/11/1869. 
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en el gabinete de lectura de M. Carlos Vincourt, establecido en la Calle del 
Esplritu Santo número 5, se reciblan suscripciones de La Luz en Mé.ico.~· 
Alll también se encontraban en venta las obras de Kardec y del magnetizador 
Lafontalne, en francés, por lo que suponemos que éstas y otras obras se 
ofreclan además en préstamo.~ Lo mismo se aplica al gabinete de lectura de 
M. Budln, en la Calle de San FrancIsco, en donde se encontraban las obras 
completas de Kardec y de Cahagnet, en francés.~7 

En ocasiones, eran los propios espiritistas qUienes donaban obras a gabinetes 
y bibliotecas. Fue el caso de la Biblioteca Popular del Cinco de Mayo, de la 
Ciudad de México, cuyo director recibió de manos de Refugio l. González las 
siguientes obras espiritistas en diciembre de 1875: de Allan Kardec, cuatro 
volúmenes de Caracteres de la revelación Espirita, cuatro de El Espiritismo en 
su más simple expresión y uno de ¿Qué es el Espiritismo?, Ensayo de un cuadro 
sinóptico. Problema de la unidad religiosa, El Libro de los Esplritus, f! 
Libro de los Mediums, El Evangelio según el Espiritismo, El Cielo y el 
Infierno y El Génesis. los Milagros y las Predicciones según el Espiritismo; 
de Flammarion, Lumen. Historia de un Cometa y Pluralidad de Mundos Habitados; 
de Pezzanl, Pluralidad de las Existencias del Alma; y de Refugio l. González, 
cuatro volúmenes del Manual del Espiritismo y Magnetismo práctico; además de 
cuatro tomos de La IlustraCión Espirita de Mé.ico, correspondientes a 1872-
1875.~ En abril o mayo de 1876, los doce ejemplares de cada uno de los tres 
folletos que Alphonse Denné enVió a La Ley de Amor de Mérida, desde Guanajuato 
(La Verdad en el Vaticano, Apuntes sobre la Pluralidad de Mundos de Flammarion 
y Filosofla Espirita) fueron distribuidos "entre las principales asociaciones 
progresistas, gabinetes, y bibliotecas públicas, y clrculos espiritas de estos 
contornos".'" Por esa misma época, La Ley de Amor informó que remitirlan 
gratuitamente ejemplares del periódico a todos" los gabinetes públicos de 
lectura y las bibliotecas públ icas", tanto de la Capi tal del Estado como de 
toda la República", que dieran aVIso a la administración .... Este 
ofrecimiento fue reiterado a fines de 1877."' 

Los esfuerzos también se dirigieron a la creaCión de gabinetes públicos. A 

~. La Luz en MéXICO, México, 23/9/1872 - 8/9/1873. Zahar, op. cit., 55. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/5/1873, 251. 

~7 la Ilustración Esoirita, México, 1Q/5/1873, 251. 

~ La Ilustración Espirita, México, 19/1/1876, 32. Poco antes de la donación, 
la Sociedad Espirita Central habla organizado en esta Biblioteca una serie de 
lecturas semanales de las obras de Allan Kardec. La Ilustración Esolrita, 
México, IQ/2/1876, 36-37. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 15/5/1876, 79. La Ilustración Espirita, Mé.ico, 
1917/1892, 84 . 

• ~ La Ley de Amor, Mérida, 19/6/1876, 88. 

"' La Ley de Amor, Mérida, 23/11/1877, 168. 
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prIncipios de 1877, vanos veClnos de Temax, Yucatán, incluyendo algunos "hh: 
nuestros", se propusieron crear un Gabinete público gratuito de lectura, con 
el propósito de fomentar la instruccIón del pueblo.'" A flnes de ese año, la 
SocIedad del ConservatorIO Oriental, de Valladolid, Yucatán, por medio de una 
circular fechada el 1Q/10/1877, InvItó a hacer contribuciones al Gabinete de 
Lectura públIco y gratuito que pensaba fundar. RespondIendo a este llamado, La 
Ley de Amor anunció que enviarían un "pequeño contingentell de obras, 
comenzando por una suscrIpcIÓn gratuita del periódICO y los números ya 
publIcados durante 1876, reunIdos en un volumen."' Este gabinete fue 
finalmente Inaugurado el 5/2/1878, con el nombre de Biblioteca Alpuche.~· No 
todos los esfuerzos, sin embargo, fructIficaron. El 1Q/4/1878, La Ley de Amor 
comentó que la Sociedad "InstruccIón pública gratuita" de la ciudad y puerto 
del Progreso habla tratado de establecer un gabinete de lectura "para el 
pueblo", habla dado los pasos conducentes y parecla que todo se habla quedado 
en proyecto. Agregó -en tono de reproche- que muchos gabinetes se estaban 
fundando en pueblos del lntenor.··· Ignoramos qué destino tuvieron los 
numerosos libros que a prinCIpIos de 1877, la Sociedad espirita de Parls envió 
como donación al proyectado Gablnete.··· Todo esfuerzo era bienvenIdo, no 
importando su orIgen. En su número del 4/5/1878, La Ley de Amor informó que el 
cura de Halachó habla estableCIdo un pequeño gabInete de lectura para sus 
felIgreses en la sacrlstla de su propIa IgleSIa. Después de felicitarlo por 
esta lnlclatlva, el perIódIco Informó que entre los lIbros que ofrecla este 
gabInete se encontraba El EspIrItIsmo en el mundo moderno, obra que recomendó 
a los "incrédulos", callflcándola de "excelente ll

, con excepción de su 
conclusión. La obra, en efecto, aunque condenaba las prácticas espiritistas, 
proporcionaba una amplIa y documentada Información respecto a la veracidad de 
los fenómenos esplrltlstas.~7 Pocos meses más tarde, el 16/9/1878, el 
reverendo Maxwell PhilllpS -mISIonero protestante- inauguró en Mérida un 
GabInete de lectura gratuito. AccedIendo a la inVItaCIón formulada por éste, 
Rodulfo G. Cantan aSIstió a la Inauguración y dirIgió algunas "sencillas 
frases" a la concurrencia. Dudamos, SIn embargo, que este gabinete haya 
Incluido alguna obra que favoreCIera al espIrItismo.'" 

En la CIudad de MéXICO, en tanto, la Sociedad EspirIta Central Informó a fines 
de 1877 que la Sociedad de Parls proyectaba partiCIpar en la Exposición 
UnIversal de Parls del SIgUIente año, con salones en donde se organlzarlan 
seSIones y una BIblIoteca que albergara todo lo que se hubIera publIcado sobre 

.., 
La Ley de Amor, Ménda, 10/3/1877, 40. 

••• La Ley de Amor, Mérida, 23/1111877, 166-167. 

... La Ley de Amor, Mén da, 24/2/1878, 32; 1Q/4/1878, 53 • 

••• La Ley de Amor, Mérlda, 19/4/1878, 54. 

••• La Ley de Amor, Mérida, 10/311877, 40. 

'OY La Ley de Amor, Mén da, 4/5/1878, 72. ... La Ley de Amor, Mén da, 2119/1878, 142. 
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espiritismo. InvItó, en consecuencia, a que le enVlaran obras originales y 
periódicos que hubIeran sido publicados en México, a fin de remitirlos a 
Parls.'~ Desconocemos SI la Sociedad llegó a efectuar este envio. Sabemos, 
en todo caso, que a medIados de 1878, Refugio l. González donó sesenta 
volúmenes a la BIblioteca de Guadalajara.~ 

Consciente de la proliferacIón de circulas que careclan de las más 
rudimentarias nociones acerce de la doctrIna, en 1890 Amalia Domingo y Soler 
expresó: "lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo; de 200 
centros espirItistas cerrarlamos 198 y abrlrlamos 300 bibliotecas donde se 
leyera, donde se estudIara, no en obras clentlficas porque la generalidad 
carece de instrucción para comprenderlas; pero ya hay libros morales y 
recreativos al mismo tiempo, cuyas máXimas y lecciones están al alcance de 
todas las inteligencias por sencillas y obtusas que sean·.~' 

En abril de 1891, La IlustraCión Espirita informó que los hermanos de Orlzaba 
hablan Inaugurado una bIblioteca; otra habla SIdo establecida por el Centro 
Esplri ta Reencarnación en La Habana y, "poco tiempo ha", una tercera por los 
espiritistas de Buenos Alres.~ 

Siguiendo este ejemplo, en novIembre de ese año se anunCIÓ que la Sociedad 
Espirita Central de la República habla acordado establecer un Gabinete de 
Lectura y que estaba dando los primeros pasos para encontrar un local propio 
para su instalación. Ya contaba con un regular número de volúmenes que 
formarla la base de la biblIoteca, además de varios periódicos espiritas 
extranJeros.-· El GabInete finalmente abrió sus puertas para el servicio 
público el lQ/12/1891. Instalado en la Calle Verde, se informó que 
próximamente un rótulo exterIor indIcarla el local en que se hallaba. Se 
agregó que la SOCIedad EspirIta Central irla comprando con sus fondos el mayor 
número pOSIble de obras espirItas. Se Invitó, además, a los espiritas a que 
donaran las obras que sus recursos les permitieran.~ Algunos dlas más 
tarde, en sesión del 20/12/1891, en el Informe rendido por el Presidente de la 
Sociedad EspirIta Central, Alfonso Herrera, éste anunCIó que varios hermanos 
hablan regalado libros, opúsculos y periódicos.~' En el número del 
lQ/4/1892, La Ilustración Espirita informó que se hablan comprado algunas 
obras y que esperaban que el Gabinete se enriquecerla con los donativos que 

, .. La Ilustración ESl2lrita, México, lQ/12/1877, 373-374. La Le~ de Amor, 
Mérl da, 15/12/1877 , 184; 15/1/1878, 4. 

600 La 1 lustración Espirita, 1 Q/8/1878, 254-255. 

oo. La 1 lustración EspirIta, México, IQ/2/1890, 293-295. 

002 La Ilustración Espirita, Méx I ca, IQ/4/1891, 382. 

oo. La Ilustraci ón Espirita, México, IQ/1I/1891, 213. 

- La Ilustración Espirita, MéXICO, IQI12/1891, 244. 

oo. La Ilustración Espirita, MéXICO, 12/1/1892, 262. 
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varios hermanos hablan ofrecldo.~ El 19/5/1892, publicó que continuaban los 
donativos y que una señora, miembro activo de la Sociedad Espirita Central, 
acababa de regalar más de 40 volÚmenes.~' El 19/6/1892, comentó que el 
Gabinete de Lectura Espirita, "tan benéfico para las personas que no pueden 
proporcionarse las obras que desean conocer", continuaba aumentando el número 
de sus volúmenes Y que los hermanos no cesaban de hacer donaciones.~ El 
19/7/1892, informó que el bibliotecario segula recibiendo cada dla nuevos 
regalos."" 

Ya vimos en la sección correspondiente, los gastos que generaba el Gabinete de 
Lectura, algunos de ellos permanentes, como la renta de la casa y los gastos 
de alumbrado, y otros extraordinarios: el primero de ellos fue la compra de un 
sello de goma; le siguieron cuatro vidrios de faroles, un paquete de 
estearina, dos obras para el gabinete, la pasta de doce libros, un cuadro para 
el Reglamento, una mano de papel y lo que se pagó a unos cargadores para 
trasladar varios objetos al gabinete de lectura.·'o En cuanto a la aSistencia 
de lectores, en el mes de diciembre de 1891 concurrieron cien personas, entre 
ellas varias señoras y señoritas; en enero de 1892, "debido a lo incómodo del 
tiempo", sólo acudieron 80 y en febrero, 110; en marzo, 126; en abril, 152; y 
en junio, 280 personas.·11 

7. Cátedras y academias 

La Instrucción entre los espiritistas solia ser un proceso individual de 
desarrollo. EXlstlan libros y manuales que en un lenguaje claro y sencillo -
exento del oscuro simbolismo al que era tan afecto el esoterismo ocultlsta-, 
Instrulan acerca de la teorla y la práctica del espiritismo. Aún asl, 
eXistieron algunos esfuerzos por estimular y canalizar estas actividades por 
parte de la Sociedad Espirita Central, como las cátedras de espiritismo que 
establecIó en el segundo tercio de 1875 (que quedaron inconclusas), las 
cátedras semanales de lectura de obras de Allan Kardec (efectuadas en la 
Biblioteca Popular del Cinco de Mayo y concluidas a fines de 1875)·" y las 
cátedras de espiritismo organizadas durante 1876 (en la Calle de Santa Inés 
núm. 4.). A pesar de sus "brillantes resultados", tuvieron que ser suspendidas 

- La Ilustraclón Esplr¡ta, MéxICO, 19/4/1892, 350. 

.o, La !lustración Espirita, MéxICO, 19/5/1892, 27. 

0Vii La Ilustración Espirita, MéxICO, 19/611892, 54. 

... La !lustración Espirita, MéxICO, 1917/1892, 84. 

'l. La IlustraCión Espirita, MéXICO, 191711892, 79-80; 19/10/1892, 157-158. 

." La !lustración Espirita, MéXICO, 19/4/1892, 350; 19/511892, 27; 19/6/1892, 
54; 1917/1892, 84. 

612 La 1 lustraCión Espirita, México, 19/2/1876, 36-37. 
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ese mismo año, debido a "obstáculos insuperables" ."13 

A fines de 1878, con motivo de la polémica sUSCitada entre la Sociedad 
Espiritista Española -representada por César 8assols- y el grupo Marietta -
presidido por el Vizconde de Torres Solanot-, se reavivó en MéxIco el interés 
por alentar el estudio del espiritIsmo teórico y práctico. A principios de 
1879, se anunció que la nueva Junta Directiva de la Sociedad Espírita Central 
tenía el firme propósito de restablecer las cátedras de EspiritIsmo que "tan 
bri llantes resul tados" habían dado •• ,, Poco después, la Sociedad fue 
reestructurada en pequeños grupos especializados en la experimentación 
científica, el estudio filosófIco y la evocación y propaganda. Esta 
reorganización, sin embargo, tuvo como preocupación fundamental el resolver el 
problema de la investigacIón, tanto científico-experimental como filosófico
teórica, relegando a un plano secundarla las tareas de instrucción y 
docencia. 61

' 

Desde 1882, "comenzaron a preocupar a los hombres de ciencia los sorprendentes 
fenómenos produCIdos por el hipnotIsmo. El deseo de conocer su naturaleza los 
impulsó al estudio, puso en movImiento a los libreros, y muy pronto hubo una 
verdadera invasión de las más nuevas y mejores obras escritas sobre la 
materia; los académicos se lanzaron a la experimentación, y aún tuvImos la 
satisfacción de ver estableci do un consul torio hipnótico" .61. 

Paralelamente, algunos círculos hicieron similares esfuerzos en orden a 
dIfundIr el magnetIsmo entre los médIcos. A princIpios de 1889, haciendo un 
balance de lo que habían logrado desde su fundación en 1882, los miembros del 
Círculo Espírita Esperanza, de Aguascalientes, informaron que cinco médicos de 
la CIudad de Aguascallentes y un sexto que residía en un partido del Estado, 
habían estudIado el magnetIsmo "con empeño" y que dos de ellos estaban 
practicándolo con buen éXIto en el hospItal civil. Ignoramos si por 
"magnetismo", el círculo se estaba refiriendo a la curación por medio de pases 
magnéticos, al uso terapéutico de técnIcas de hipnotismo o a una combinación 
de ambos.'" El caracter pionero de estas actividades puede evaluarse en toda 
su real dimensión si se toma en cuenta que en esa misma época, febrero de 
1889, en el acto de premiación a los alumnos del Instituto de Ciencias de 
Aguascalientes, fue leída una composición poética en la que se condenaba "el 
sistema fatal, necio e imprudente de Darwin y Lamark, que llaman ciencia" y 
las "absurdas ilusiones que AlIar, Kardec y el hipnotismo enseñan" .". 

6 .. La Ilustración Espírita, México, IQ/2/1877, 37-38; lQ/l/1879, 31. 

6'4 La Ilustración EspirIta, México, 1Q/1/1879, 31 . 

... La Ilustración Espírita, México, lQ/2/1879, 44-45 • Véase el capítulo 
"Reglamentos científico-experimentales". 

.,. La Ilustración Espírita, México, lQ/l1l1888, 197-199. 

.,7 La Ilustración Espírita, México, lQ/2/1889, 320. 

.,. La Ilustración Espiri ta, MéXICO, lQ/4/1889, 374-375. 
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A nivel personal, el Dr. Juan N. Arriaga -quien llegaria a ser secretario de 
la Sociedad Espirita Central-, organizó con cierto éXito a fines de 1888 una 
serie de sesiones de "hipnotismo experimental" como método para obtener la 
curaCión de algunas enfermedades. A estas demostraciones concurrian médicos, 
estudiantes e Interesados en general. Aunque estas técnicas podian ser 
aprendidas y aplicadas empiricamente, sin necesidad de asumir el debate 
teóriCo que se desarrollaba tanto en Europa como en México, el propósito del 
Dr. Arriaga era comprobar la validez científica del magnetismo.·'· 

Debió ser por esa misma época -fines de 1888 o principios de 1889- cuando en 
la prensa surgió una polémica sobre hipnotismo entre los doctores Rodriguez, 
Fenelón y Malanco. El segundo de ellos, "Dr. Fenelón", ofreció al Dr. 
Rodriguez que le demostraria en la práctica la verdad de sus afirmaciones, 
propuesta que fue aceptada por éste último. Aunque la polémica generada entre 
"autoridades médicas tan competentes" concitó gran Interés en el público, la 
demostración -que seria llevada a cabo en la Escuela de Medlclna- no pudo ser 
llevada a cabo por la OpOSICión de esta últlma.·~ 

A fines de 1891, la Sociedad Espirita Central decidió establecer una clase 
teórico práctica de magnetismo animal bajo la dirección de Refugio l. 
González.~1 En la década de 1880, González habia entrado en debate con los 
"hlpnotistas" -defensores de la teoria de la sugestión-, organizando sesiones 
públicas con el fin de demostrarles experimentalmente la eXistencia del fluido 
magnétlco.·~ En su numero del lQ/l/1892, La IlustraCión Espirita anunció que 
ya habla sido establecida la Academia de Magnetismo teórico práctico. A ella 
podrian concurrir todos los "hermanos" que desearan adquirir los conocimientos 
necesarios sobre la materia. La aceptacIón de cada solicitante seria decidIda 
por la SOCiedad, prevIa postulaCión del interesado por uno o dos socios de la 
mIsma. Una vez admitido el soilcltante, el socio postulante le daria la 
"Instrucción necesaria respecto de la persona y lugar a que deben concurrir 
para enterarse de todo lo concerniente al estudio que se proponen hacer". No 
se trataba, en consecuencia, de debatIr en torno a la eXistencia del fluido 
magnétiCO, ni de redUCIr éste a los efectos hipnótiCos. De los requisitos para 
Ingresar a la AcademIa, se desprende que ésta estaba destInada a proporcionar 
a los espirItIstas, la teoria del magnetIsmo animal y sus aplIcaCIones tanto 
en el campo terapéutiCO como en el desarrollo de las facultades 
medlan1mlcas. é23 

Pese a los esfuerzos espiritIstas, prevaleCió en la comunIdad médica -y 
clentiflca en general- la teoria que explicaba los fenómenos del hipnotIsmo 

61' La I lustraCl ón Espirita, MéXICO, lQ/l/1889, 286. 

.2. La IlustraCIón Espirita, México, lQ/211889, 304-305. 

6" La IlustraCión EspirIta, Méxlco, lQ/lI1892, 262. 

.~ La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, lQ/5/1889, 28-29; lQ/2/1890, 286 bis-287 
bIS. 

u. La IlustraCIón Espirita, MéXICO, lQ/l/1892, 272. 
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como producto de la mera sugestión. En esta pOSICIón se encontraba el Dr. 
Guillermo Parra, quien según publIcó un periódIco de la capital a fines de 
1893, desde hacia tiempo que se dedicaba al estudio y práctIca del hipnotIsmo. 
Uno de sus experimentos efectuados en 1893 lo llevó a cabo en el Hospital de 
San Pablo, con un preso de la Cárcel de Belén, ante la presencia de 
estudiantes y personal del Juzgado 3Q de lo CrIminal, encabezado por el propio 
Juez, el Lic. Jesús Aguilar. Los experimentos consistieron en Insensibilizar, 
rigidizar y hacer sudar partes de su cuerpo, con ayuda de un Imán; dibujar -
con objetos que no marcaban ni pintaban- algunas figuras en el cuerpo que 
luego apareclan en rojo; y cambiar el número de sus pUlsacIones de 88 a 90. 
Según anunció el Dr. Parra, en 1894 darla una serie de conferencias sobre 
hipnotIsmo en la sala cllnica del HospItal, en las que presentarla varios 
sujetos, entre ellos a una enferma que se habla ofrecido para ello. El 
periódico informó que "es tal la afición que se ha despertado entre los 
estudIantes y los médicos, que muchos de éstos se han entregado con ahinco al 
estudio y a la experimentación".~· Sabemos que el Dr. Guillermo Parra 
organIzó sImIlares experImentos de hipnotismo en el Hospital Juárez.'" 
Aunque en su opinión, las curaciones consideradas como milagrosas podian ser 
explicadas como efecto de la sugestión hipnótica,~ no tenemos antecedentes 
de que haya aplicado estas técnIcas con propósitos curativos, como parece 
haber sido el caso de los médIcos dlsclpulos del circulo de Aguascalientes. 

8. Escuelas. lIceos e instl tu tos 

Los esfuerzos espIritistas no se reduclan a la difusión de conocimientos 
especializados en espirItIsmo y magnetismo. Al igual que los liberales-y 
antes que ellos, la IglesIa Católlca-, los espiritistas sablan la importancia 
que la educación jugarla en la construccIón de la nueva sociedad a la que 
aspiraban. En términos generales, sus aspIraciones eran satisfechas por la 
polltica educativa liberal de fundar escuelas públicas y gratuitas, cuyo 
referente ideológIco estaba enmarcado por la ConstItución de 1857 y las Leyes 
de Reforma. 6

:Z
7 EXIstieron, SIn embargo, algunas Iniciativas espiritistas 

tendIentes a crear estableCImientos que tuvieran un sello propio.~ 

.2' Reproducido en La IlustraClón Espirita, México, lQ/10/1893, 291-292 • 

... La Sombra de Hidalgo, MéxICO, 13/1/1895, 1-3. 

'2' La Sombra de Hidalgo, México, 4/1111894, 2-4. 

IV Igual conducta mantenlan las logias masónIcas, cuyas 
filantrópicas -enmarcadas enun proyectopolltico ideológico queles 

inclulan el sostenImIento de sociedades de beneficencia y de 
públlca gratuita. Mateas, op. ci t., 290. 

actividades 
dabasentido

instrucción 

.~ A principios de 1879, la escritora española Amalia Domingo y Soler hizo 
notar que, mientras que en España los hijos de los espiritistas se educaban en 
la religión católica, en Estados Unidos existlan colegios espiritistas. La 
Ilustración Espirita, México, IQ/5/1879, 129-132. -
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Fue el caso de Agustin Monteagudo, qUien a mediados de 1878, superando "graves 
dificultades" y el "ridiculo" que siempre arrojaban los "enemigos de la 
doctrina", abrl6 la escuela para nl~os La Luz, un establecimiento de 
instrucci6n primaria ubicado en el Portal de Mercaderes, segundo número 1, en 
la Ciudad de México. El lema de la escuela era "Hacia Dios por la Ciencia y el 
Bien". La pensl6n era de un peso, adelantado. La dlrecci6n qued6 en manos del 
profesor Monteagudo y la Instruccl6n de las nl~as, a cargo de la Sra. Dolores 
de Tabera y de su hiJa, profesora titulada. La ense~anza contemplaba los ramos 
de lectura, escritura, gramática, aritmética y Moral Espirita, "cuyo resumen 
es DIOS sobre todas las cosas y amor al pr6Jimo más que a si mismo". El 
programa Incluia también cátedras nocturnas de francés e Inglés. Al dar la 
notiCia, La Ilustracl6n Espirita llam6 a los hermanos "a prestar su fraternal 
concurso para el sostenimiento de ese útil y benéfico estableCimiento", 
explicando que un niño alli educado vendria a ser el Jefe de una familia 
espirita. Por su parte, los RR. de El Combate, después de recomendar a los 
padres de familia que probaran y Juzgaran -pues "el árbol se conoce por sus 
frutos"-, felicitaron "cordialmente a los que tienen la gloria en nuestra 
república de ser los prImeros en afrontar las consecuenClas de enseñar 
públicamente en una escuela, la sublime moral espirita, es decir la moral 
cristiana, frut[oJ que tanto escasea en nuestros tiempos' [ ..• ] ,Bendita sea 
esta doctrina' Confiamos en el éXito de la Citada escuela. DIOS la 
be n de el r á I " .62'9 

Similar Iniciativa cristalizó años más tarde, en el Estado de Chiapas. En su 
número del 30/4/1891, El Universal Inform6 que en el segundo domingo de marzo 
se habla inaugurado en la Ciudad de Chiapa de Corzo, una "escuela espl rl ta". A 
ella aSlstían solamente niños menores de dIez años, a qUIenes se les enseñaba 
la doctrina de Allan Kardec. En la ceremonia de inauguración, se descubri6 el 
retrato del general Jullán GraJales -uno de los más Importantes caciques del 
Estado-, montado a caballo, en traje de charro. Quien descubrió el retrato, lo 
describió como "hombre rudo", calificándolo de "apostol del espiritismo". La 
IlustraCión Espirita, al reprodUCir esta notiCia, coment6 que en aquel lugar 
en donde Imperaba el "fanatismo parroqUial", Julián Grajales habla probado que 
tenia el valor de sus opiniones y no se avergonzaba de propagarlas, valor del 
que careclan "multitud de Ilustrados espiritas vergonzantes de esta 
capl tal".<030 

No tenemos noticias de otras escuelas espiritistas, pero 51 de 
establecimientos que tenlan fama de estar "Infiltrados" por el espiritismo. El 
Conservatorio Yucateco, fundado el 16/9/1873,~1 era una instltucl6n 
"sallda[ .•• ] de las logias mas6nlcas" y agrupaba "a lo más representativo de 
la corriente liberal" .... Según el 6rqano del Circulo Peralta, "fue atacado 

~ La Ilustracl6n Espirita, MéXICO, 19/8/1878, 253. La Ley de Amor, Mérida, 
18/7/1878, 112. 

6'" La ilustraCión Espirita, MéXICO, 19/7/1891,95. 

631 Canton, oo. Clt., 7. 

U2 Menéndez, oo. Clt., 62, 149. 
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desde el año siguiente al de su fundación, sólo porque sus Directores 
pertenecian al gremio de los 1 ibres-pensadores". 63:1 Entre 1875 y 1878, varios 
espiritistas ocuparon alli importantes posIciones: Rodulfo G. Cantan era, en 
1875 y 1876, su director general¡·M J. Jacinto Cuevas fue hasta su retiro
en diciembre de 1877-, director de la Academia de Música del 
Conservatorioj~' Juan Dominguez Cuevas fue nombrado en enero de 1876, 
bibliotecario de su Gabinete público de Lecturaj~ Antonio Cisneros Cámara, 
quien daba clases de declamación en 1876, se desempeñaba en 1878 como 
vicedirector.~ Esto motiVó que en un editorial del 30/1/1877, haciendo 
referencia a las medidas que el Gobierno del Estado habia tomado en favor del 
Conservatorio Yucateco, El Mensajero de Mérida comentara que la "pequeña 
secta" de los espiritas habia sorprendido la buena fe del Gobernador, pues en 
aquel establecimiento se Infiltraban, a la sombra de la enseñanza de la música 
y la declamación, los "errores perniciosos" del espiritismo .... En 1878, los 
RR. de La Ley de Amor de Mérlda confidenclaron que los directores de los dos 
principales establecimientos públ icos de Izamal eran "personas de nuestra 
intima amistad".'" En efecto, desde 1875 aproximadamente, el Liceo Público 
de Niños en esa ciudad tenia como director al cubano Rodolfo Menéndez de la 
Peña, poeta, espiritista y dirigente de los patriotas cubanos en el exilio. Su 
hermano AntoniO y su cuñada Angela González de Menéndez, también cubana, eran 
profesor y directora del Liceo Público de Nlñas.~ En la Ciudad y puerto de 
El Progreso, en tanto, los circulas espiritistas, especialmente las señoras y 
señoritas, decidieron a mediados de 1876, concentrar sus esfuerzos en otorgar 
instruCCIón gratuita a las niñas de más escasos recursos.~1 

Aparentemente, eXistió 
SiemprevIva, sociedad 

cierta vinculación entre el espiritismo meridano y La 
que se distinguió en Yucatán por sus afanes educativos. 

.~ La Ley de Amor, Mérlda, 21/8/1878, 126-128. En 1876, el director general 
del Conservatorio se sintió obligado a aclarar que el gabinete de lectura 
"posee variedad de obras cientlficas, literarias, recreativas, folletos y 
periódicos, sin predilección de ninguna clase, ni más excepción, que las de 
aquéllas que ofenden el pudor, inexorablemente rechazadas. Asi pues, los que 
dicen que el gabinete fue establecido con determinado objeto, saben que dicen 
lo que no es cierto". Canton, oR. el t., 11. 

.M Cantan, oO, cí t. , 4, 15. 

~. La Ley de Amor, Mérlda, 19/5/1878, 77-80. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 151111876, 16. 

.37 Cantan, oo· ci t. , 16. Menéndez, op. e i t. , 63. 

.,. La Ley de Amor, Mérida, lQ/211877, 16. 

. ,. La Ley de Amor, Mérida, 21/811878, 126 • 

... La Ley de Amor, Mérlda, 1Q/911878, 132-133. 

.. , La Ley de Amor, Mérida, 1!2/9 11876 , 136 • 

" 
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Según ,nforma Menéndez Rodriguez, tamblén estaba llgada al llberalismo 
"jacobino" peoncista. La socledad "abrló sus puertas el 3 de mayo de 1870 en 
la casa número 32 de la Mejorada [ .•• J propledad de Nlcolasa Peón, vluda del 
maylsta Juan Pio Pérez y tia de Carlos Peón Machado [ •.• J Como albacea de su 
tia, Carlos Peón vio por sus negoclos desde que falleció Pio Pérez en 1861 por 
lo que es de suponer, dado el comportamiento que asumió con otras sociedades a 
las que patroclnaba, que a La Siempreviva tampoco le cobraba". "Bajo la 
presidencia de la Profesora Rlta Cetlna Gutiérrez, la sociedad se avocó a la 
tarea de lmpartlr clases de llteratura y múslca, y demandó una mayor presencia 
social en el medio". Además de sus actlvldades literarias, la socledad 
sostenia una escuela y un perlódlco que llevaban el mismo nombre. El primer 
número de la revlsta La Slemprevlva apareclÓ el sábado 7 de mayo de 1870. 
Ignoramos la fecha en que comenzó a funclonar la escuela, pero debió ser por 
esta mlsma época. En algún momento, la escuela seguramente dejó de funcionar, 
pues Menéndez Rodriguez indlca que "posterlormente, en su segunda época (1879-
1886), la escuela de La Siempreviva reclbió el estimulo de la Logia Masónlca 
La Oriental", vlnculada al peonCismo. M

' 

Fue en gran parte graclas a los esfuerzas de esta "progresista" asoclación 
compuesta de "llustradas" se~orltas, que se fundó el Instituto de Ni~as, en 
Mérlda, cuya dlrectora -la srta. Rlta Cetina Gutlérrez- y profesoras -entre 
ellas, la srta. Gertrudis TenorlO Zavala- eran miembros de la Sociedad.~ El 
Instltuto de Niñas era un estableClmiento públlCO de enseñanza secundaria y 
profeslonal. Seguramente se trata del Instltuto Llterarlo de Niñas al que hace 
referencla Menéndez Rodríguez y que fue fundado en 1877. Debldo a que la 
educaClón lmpartlda a las nlñas se adheria al libre-pensamlento, este 
estableclmlento fue objeto de duros ataques por parte de sectores católicos de 
Mérlda. El Semanario Yucateco, abandonando su "habitual serenldad", criticó 
duramente al Instltuto de Nlñas por el acto solemne de distribuclón de premios 
y clausura de cátedras reallzado el domlngo 28/7/1878. En ese acto, las 
alumnas habrian pronunclado discursos y declamado poesias que "ultrajaban" las 
creenCias de la Iglesia católlca, pues estaban "salpicadas de ideas 
antlcrlstlanas o profundamente lmpias". En defensa del Instituto, La Ley de 
Amor expllcó que El Semanarlo Yucateco habia confundldo las enseñanzas del 
crlstlanismo con las de la Iglesla romana. En las composiclones leidas por las 
nl~as se habia expresado "horror" ante la lnqulslclón, recordado el e pur si 
mUQve de Gallleo y condenado la "Ignorancia" y el "retroceso" ...... 

No sabemos fehaclentemente Sl estas profesoras eran adeptas del esplritismo. 
En todo caso, en mayo de 1878 aSlstleron como Socledad a los funerales de J. 
Jaclnto Cuevas, maestro de mÚSlca del ConservatorlO de Mérlda y uno de los 
prlmeros actlvlstas del esplrltlsmo en Yucatán. Provocó comentarios de 

• ., Menéndez, op. Clt., 142-143, 148-149. 

~. La Ley de Amor, Mérlda, 21/8/1878, 126-128. Tanto Rlta Cetina Gutiérrez 
como Gertrudls Tenorlo Zavala fueron en 1869 aSlduas colaboradoras de Sl 
Renaclmlento de Cludad de MéxlCO (El Renacimiento. Periódico literarlo 
(MéxlCO. 1869), MéxlCO, UNAM, 1979; véanse los indlces). 

.- La Ley de Amor, Mérlda, 21/8/1878, 126-128. Menéndez, oo. cit., 149. 
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reprobación no sólo la presencia de señoritas en el cortejo fúnebre (era la 
primera vez en Yucatán), sino el hecho de que hubieran concurrido vestidas de 
blanco, color simbólico de la doctrina espirita que algunos adeptos 
acostumbraban usar en sus funerales. M

' 

Con respecto a la orientación religiosa de estos establecimientos, el Circulo 
Peralta y La Ley de Amor se mostraron partidarios de una instrucción religiosa 
no confesional. En los meses de junio y julio de 1878, el periódico reprodujo 
bajo el titulo de "La atmósfera religiosa en las escuelas", un articulo de 
Guillermo Tiberghien que habia sido publicado en la Revue de Belglgue, el 
15/5/1871. AlU, su autor se declaraba deista, contrario a la instrucción 
confesional y a favor de la religión natural, no positiva. Tiberghien 
argumentó que la atmósfera de la escuela seria más religiosa, cuanto menos 
confesional fuera, y se mostró partidario de que la Iglesia y el Estado se 
mantuvieran separados.· .. Sobre este articulo, El Porfirista de Mérida 
periódico politico que mantenia amistosas relaciones con La Ley de Amor-, 
comentó que Tiberghien habla hecho una de las más brillantes defensas de las 
Leyes de Reforma que integraban la Constitución Federal. Además de prometer 
que insertaria dicho articulo, dirigió una excitativa al Periódico Oficial del 
Estado de Yucatán para que hiciera 10 mismo.~' 

No todos los liberales, sin embargo, opinaban lo mismo, lo que quedó de 
manifiesto a raiz de una polémica generada en 1878. En ese año, el espiritista 
Rodulfo G. Cantan era preSidente de la Sociedad La Emulación (establecida en 
1876 por un grupo de liberales masones). Cuando esta Sociedad decidió fundar 
un liceo de niñas, la SOCiedad del Conservatorio (que por entonces tenia como 
director a Agustin Vadlllo Clcero), acordó en 1878 cederle gratuitamente un 
espacio del edifiCIO de dos piSOS que ocupaba en arriendo. Más tarde, 
decidieron cederle el edifiCIO completo, para que alli se estableciera el 
Colegio Hidalgo. La nueva InstitUCión se rigió por una politica de "libertad 
de concienCia", lo que para Carlos Peón Machado (lider de la corriente del 
liberalismo "jacobino" y miembro de la Sociedad La EmulaCión) significaba que 
para "merecer el dictado de tolerantes, habia que respetar todas las creencias 
y enseñar Sólo en nuestras escuelas los principios de la Ciencia y la Moral 
universal, dejandO al CUidado de los padres de familia la educación religiosa 
de sus hiJOS. De otro modo, Incurriremos en los mismos errores de nuestros 
adversarios, a quienes con bastante razón reprobamos su poco o ningún respeto 
a la conciencia humana" . 

•• 0 La Ley de Amor, Mérida, 19/5/1878, 77-80 . 

... La Ley de Amor, Ménda, 18/6/187B, 93-96; IQI7/1878, 100-102; 1817/1879, 
109-111. 

.47 La Ley de Amor, Mérida, 18/7/1B78, 111. Con respecto a la influencia que el 
krausismo y Guillaume Tiberghien (1819-1901) ejerCieron en México, en IB79 se 
publicó en Puebla, Los mandamientos de la humanidad. o la vida moral en forma 
de catecismo según Krause, de Tiberghien, traducido por Alejo Garcia Moreno 
(un ejemplar se encuentra en la Biblioteca Naciona.! de México). En IBBB, entre 
las obras que pose!a el Circulo La Perseverancia, de Puebla, se encontraban 
las de Tiberghien. Revue Spirite, Paris, agosto IBBB, nQ 16, 497-503. 
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"Sin embargo -nos dice Menéndez Rodrlguez-, unos meses después, [",] llegó a 
oldos de [los directivos del ConservatoriO] que el liceo habla Iniciado una 
clase de religión en sus aulas". Informado Carlos Peón de esta situación, 
solicitó de Inmediato una Junta de la Sociedad La Emulación. Sin embargo -
prosigue Menéndez ROdrlguez-, "el entonces presidente de la misma, Rodulfo G. 
Canton, al conocer el tema a tratar, aplazó Sin justificación la sesión". Esto 
motivó que Carlos Peón certificara ante notario, con fecha 3/12/1878, un 
oficIO de protesta en el cual califlcaba la situac16n de "grave y de 
trascendental importancia": "Esta es la oportunidad de manifestar que se ha 
estado falseando el objeto que se propuso La Emulación al fundar el Colegio 
Hidalgo. Todos los socios estábamos conformes en que no se enseñase religión 
alguna en sus cátedras; pero su directora, contrariando aquel fin, la enseña a 
sus alumnas, pues no es otra cosa el leerles dIariamente, al InicIar sus 
tareas, algunos pasajes de la Biblia reformada; pero no es ella la sola 
responsable, Sino también aquellos socios que, teniendo conocimiento de dicho 
abuso, lo toleraron, ya por Indiferencia, ya por una complacencia mal 
entendida, Afortunadamente son conocidas del público mis convIcciones 
fIlosófIcas, para que se atrIbuya a un ranCIO fanatIsmo la censura, acaso 
acre, pero Justa que me veo obligado a hacer de aquella falta." y por estas 
razones y escuchando solo la voz del deber, me separo desde hoy del seno de 
esta Sociedad, poniendo antes a su disposición la suma total de las 
mensualidades que estoy comprometido a abonar". 

Menéndez Rodrlguez agrega que, quizás Instruidos por Carlos Peón, los 
princIpales dirigentes de la Sociedad del Conservatorio (Agustln Vadillo 
Clcero y los hermanos AntoniO y Arturo Clsneros Cámara, director, vicedirector 
y secretario del Conservatorio, respectivamente), "quisieron desalojar por la 
fuerza a los ocupantes del edificIo". El "escándalo" que ésto generó, hizo que 
el gobernador Manuel Romero Ancona hiCiera Intervenir a la fuerza pública, 
oblIgando a que la directiva de El Conservatorio deSistiera de su actitud. Más 
tarde, por ofiCIO del 15/4/1879, el gobernador solicitó a esta misma directiva 
que renunCiara a su contrato con el propietariO del edificio, permitiendo de 
ese modo que quedara estableCido alll en forma definitiva el Instituto de 
Niñas, baJO una nueva dIrectora."8 

En opinión de Menéndez Rodrlguez, éste fue el resultado de una "obvia 
negOCiaCión concertada" por Manuel Romero Ancona, gobernador de Yucatán entre 
1878 y 1882, qUien aunque de filiaCión liberal, mantenla una polltica de 
conciliaCIón con los sectores conservadores y clerlcales."· SIn desconocer 
el trasfondo polltlco de esta polémica, debemos considerar que, en lo 
fundamental, eXlstlan diferencias Ideológicas de fondo entre los liberales 
"peonclstas" y Rodul fo G. Cantono los primeros estaban convencidos de que la 
educaCión religiosa era un asunto que debla ser restringido al ámbito 
familiar; el segundo era partidariO de que las escuelas Impartieran una 
educación religiosa no confeSional, pOSICión que era compartida por los 

648 Menéndez, Oo' CIt., 62-64,149. 

... Menéndez, og, Cit., 60, 64, 
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espiritIstas de la CIudad de México.·~ 

A diferencIa de los espiritistas, los protestantes defendieron su proyecto 
educatlvo desde su propia red escolar, en los nlveles primario, secundario, 
preparatorIo, normal, comerCIal y teológIcO. De hecho, su oferta educacional 
fue uno de los factores de su éXItO entre las comunidades rurales, 
contribuyendo en forma decisiva a meJorar sus condiciones de vida. La red 
escolar urbana, por su parte, creó oportunidades de ascenso social para los 
hijos de rancheros, jornaleros, obreros textIles y mineros, Quienes una vez 
convertIdos en pastores, maestros y empleados públicos, se transformaron en 
los intelectuales populares urbanos del protestantismo. Con respecto a su 
concepción laica de la educación, los protestantes siguieron desde un comienzo 
los programas escolares oficiales (muchos de sus maestros se integraron a los 
sistemas educativos estatales). pero rechazaron la filosofía positivista 
impartida en algunas escuelas de gobierno. Al igual que los espiritistas -como 
José María Vigil desde la Escuela NaCIonal Preparatoria- y otros liberales 
espiritualistas, su aceptación de la neutralidad laica en material religiosa 
era bajo el entendido de que dios era la base de la moral y, ésta el 
fundamento de la socIedad. No sucedIó lo mismo, SIn embargo, respecto a la 
orientacIón política de su proyecto educatIVO, pues no todos los espiritistas 
compartieron la visión "metafísica" que los protestantes tuvieron respecto a 
la democracia.· .. En efecto, entre los espIritistas -como entre los masones
se encontraban tanto liberales radicales como liberales IIconservadores", 
"positivIstas" o SImplemente moderados, como el propIO Rodulfo G. Canton.·~ 

9. Salones e implementos de curación magnétIca 

Antes de que Mesmer popularIzara los tratamientos magnéticos, fueron muchos 
los que experimentaron y teorizaron sobre la existencia en el universo de un 
fluído magnético que conectaba a todos los astros y cuerpos animados. Al 
estudio de las propIedades magnétIcas del cuerpo humano, se dedicaron 
Colosenio, Burgraeve, Helinocio, Paracelso, Robert Fludd, el jesuíta vienés 

.~ Cabe agregar, además, otro factor que contrlbuyó a generar confusión entre 
las partes: el distinto sIgnlficado que daban a la palabra "religión". Muchos 
espiritistas, incluyendo a Rodulfo G. Canton y el Círculo Peralta, se 
mostraban renuentes a considerar al espiritismo como religión, reservando este 
término a las religiones positivas (La Ley de Amor, Mérida, 15/5/1876, 73-77; 
15/8/1876, 123; 28/2/1877, 25-29; 8/11/1877, 160; 23/11/1877, 168; 15/1/1878, 
1-3; 30/1/1878, 16). Lo que Tiberghien consideraba religión natural, ellos lo 
llamaban "ftlosoUa" y "moral". En este sentido, cuando Carlos Peón Machado 
recordó que todos los socios habían acordado que no se enseñase religión 
alguna en las escuelas, Canton no pudo sino estar de acuerdo: Dios no era 
sinónimo de religión. 

... Bastian, Los Disidentes, 51-52, 98, 106, 116, 131-132, 133, 141, 143-171, 
292, 324-325, 326. 

... Edi torial "La Poi í tica", La Ley de Amor, Mérlda, 15/5/1876, 73-77. 
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Athanasius Kircher,'" autor de Magnes Slve de Arte Magnetlca, y el médico 
escocés W. Maxwell, qUlen publlCó en 1673, un Tralté de Médeclne magnétlgue. A 
medlados del siglo XVIII, otro padre Jesuita, Maximiliam Hell (1720-1792), 
célebre astrónomo, experlmentaba en Viena la curación de enfermedades por 
medlO de la apllcación de placas de acero lmantadas; la terapla lnclula además 
la lmposición de manos, tarea en la que era asistido por el Jesuita Gassner. 
Escrlbló Introductlo ad utilem usum magnetls ex calybe, en el que atrlbula 
efectos prodigiosos al imán de acero sobre el organismo de animales y humanos. 
Esto en verdad no era nuevo, pues ya en el slglo XVI se usaban anillos 
lmantados en el cuello y brazos en la curaclón de enfermedades nervlosas. 
otros preferlan usar placas lmantadas, cajas máglcas, pases y frotamlentos con 
el fln de dlrlglr el fluido magnétlCo.·~ 

Enterado de los experlmentos de Hell -algunos aseguran que éste llegó a 
facilltarle placas de acero-, Antonio Mesmer decidió en 1775 ensayar los 
efectos del lmán en las enfermedades. Los resultados fueron exitosos, tanto en 
un caso de parállsls como en otro de oftalmia. Su sigulente paso fue suprimir 
los Imanes, concentrándose en el uso de las manos, imponiéndolas sobre los 
enfermos. Aunque llegó a lnstalar un consultarla en Vlena para la apllcaclón 
de su slstema curatlvo, la Oposlclón de la Emperatriz Maria Teresa lo obllgó a 
trasladarse a Parls en 1778. Después de un inlclo modesto, abrló un 
consultarla en un hotel de la plaza Vendome, alcanzando rápido éxito debido a 
la alta categorla soclal de sus prlmeros pacientes. Con ayuda de uno de sus 
admiradores, organizó una suscripclón para la propagación de su método, lo que 
le reportó elevadas gananclas. Mesmer pronto perfeccionó su sistema, 
lncorporando a los pases magnétlcos, la varilla magnétlca, las cubetas y el 
empleo de notas harmónlcas. Sus tratamlentos eran de dos tipos. La terapia 
prlvada conslstla en pases magnétlcos a dlstancla sobre el rostro y el cuerpo, 
y tocamlentos hechos con una varllla magnetlzada. La terapla colectlva se 
apllcaba a grupos de trelnta personas y se basaba en el método de la cubeta. 
En el centro de la sala -tenuemente llumlnada, con las ventanas cubiertas con 
pesadas cortinas- se ublcaba una gran cuba o tlna de roble de dos metros de 
dlámetro y medlo metro de altura, ublcada a trelnta centlmetros del suelo, la 
que habla sldo llenada de botellas con agua, sostenldas por una mezcla de 
arena, Ilmaduras de hlerro, vldrlo trlturado y azufre mol ldo. Las botellas 
estaban dispuestas en dos circulas: en el circulo lnterlor, apuntaban hacla 
adentro; en el exterlor, haCla afuera. Cublerta la cubeta con una tapa, de 
ésta sallan trelnta varlllas metállcas flexlbles de dlstinto tamaño, de modo 
que los paclentes no se molestaran al aSlrlas. Ellos estaban, además, unidos 
entre si por medlo de una cuerda y por el contacto de sus dedos pulgares, 
formando dos cadenas. Mesmer, vestido con un traje de seda de color lila, con 
un turbante rosado y una varlt~ maQnpt17~rla, era a~istido pnr jóvenes v9stidos 

'" Sobre la pertenencla de 
véase: Yates, Glordano Bruno 
cit., 73-75. 

Klrcher (1602-1680) a la tradiclón hermétlca, 
and the Hermetlc Tradltlon, 416-423. Plt01S, ~ 

'~La Ilustraclón Esplrlta, MéXICO, 19/6/1890, 3 bis-6 blS. Enclclopedla 
Unlversal Ilustrada Europeo-Americana, Espasa-Calpe, v. Hipnotismo, Mesmer, 
Mesmerlsmo. Desmond Dunne, Hlpnotlsmo, Barcelona, Bruguera, 1972, 22-23. 
Lantler, op. Cit., 28. 
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con pantalones bombachos de color negro, qUIenes se encargaban de distribuIr 
vasos de agua, mlentras alguien interpretaba en un pianoforte o armonio, 
mÚSIca magnetlzante. En ocasIones se cantaba. Los pacientes eran luego 
conducidos -separados por sexo- a las llamadas "salas de crisis" O "de 
convulsiones", con paredes, pisos y techos acolchados: all1, los hombres 
golpeaban las paredes, gritaban y peleaban entre ellos; las mujeres rasgaban 
sus vestidos, se desnudaban y declan incoherencias, para luego caer en un 
estado de letargo. El éXIto fue total, llegando a atender hasta trescientas 
personas diarIamente. Para aquellos que no podlan cancelar los honorarios, fue 
instalada una cubeta destinada especialmente para los pobres, quienes podlan 
hacer uso de ella gratultamente.o" 

SigUIendo el método de Mesmer -aunque menos interesado en las utilidades-, el 
marqués de Puységur ideó magnetizar uno de los árboles de su parque, para asl 
conseguIr un efecto más contInuo entre los campesinos que acudlan a su 
propiedad en Busancy. Una cuerda fue atada al árbol, la que era asida por una 
verdadera procesIón de enfermos, Incluyendo lIsiados. En palabras de Puységur, 
su arbol era la mejor cubeta. Su descubrImiento del sonambulismo magnético -
provocado por tan Sólo un gesto o una mlrada-, significó el fIn del método~de 
las cubetas y las salas de crisis, aunque no el uso de los pases, el agua 
magnetizada y las varltas.·~ 

Ya hiCImos referenCIa a los procedImientos e Implementos magnéticos utilizados 
en MéXICO, en el capitulo correspondiente a los curadores magnétICOS. "En 
general, aquéllos se reduclan a los pases y el agua magnetIzada, sin mencionar 
los remedIOS naturales y homeopátICOS recetados o aplicados bajo sueño 
magnétICO. Con respecto a las varItas y otros objetos hipnógenos, no hemos 
encontrado referencias sobre su uso en México. 

De mayor Interés resulta el aparato "Ayuda-curador" electro-magnético, 
fabrIcado por De Lagrange en 1887, en Veracruz. En la construción del aparato 
se utIlIzaban tres frascos. El primero, de 16 onzas, se llenaba con 8 onzas de 
agua previamente magnetizada; en el fondo del frasco, se colocaban dos 
lámInas, una de zInc y otra de cobre, ambas de B X 4 cm.; dos hilos, uno de 
latón y otro de fierro, ambos de 25 cm. de largo, se introduclan en el frasco, 
tocando el fondo, con sus extremos doblados, uno haCIa el sur y el otro hacia 
el norte; ambos hilos deblan cruzarse, tocándose, formando una X; un tapón de 
corcho debla cerrar hermétIcamente el frasco, ajustando los hilos que sallan 
del frasco; éstos deblan unirse en el exterior. Un segundo frasco, de 32 
onzas, se llenaba con 28 onzas de agua magnetIzada; dos láminas de zinc y dos 
de cobre se sumerglan en el agua; por un agujero en el tapón se introducia un 
hilo grueso de alambre de telégrafos de 14 y 1/2 pulgadas de largo, doblado en 

... La Ilustración Espirita, México, IQ/6/1890, 3 bis-6 bis; 101711890, 67-69. 
Lantier, oo. cit., 29-30. Ladous, op. CIt., 18-20. Dunne, op. cit., 23-24. 
Doyles, op. cit., 340-346. EnCIclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 
Espasa-Calpe, v. Hipnotismo, Mesmer, Mesmerismo . 

... Lantier, op. cit., 30-31. Ladous, op. cit., 23-24. La Ilustración Espirita, 
México, 1017/1890, 67-69. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 
Espasa-Calpe, v. Hipnotismo. 
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su punta en forma de F, que llegaba hasta el fondo, pero Sin tocarlo; la punta 
exterior del hilo debía ser dirigida hacia el norte. El tercer frasco, de dos 
libras y ocho onzas, debla contener dos libras de agua magnetizada; tres 
láminas de zinc y tres de cobre eran sumergidas en el agua; dos hilos gruesos, 
una de fierro y otro de cobre dulce, ambos de 27 cm. de largo, doblados, se 
Introducían en el frasco, tocándose en el fondo y con sus puntas exteriores 
dirigidas, una hacia el norte, la otra hacia el sur. El primer frasco debla 
ser unido al segundo por medio de un hilo de cobre dulce de mediano grosor, lo 
suficientemente largo como para llegar a tres pulgadas del fondo de ambos 
frascos; un segundo hilo debía Ir del segundo frasco al tercero. Después de 24 
horas de Instalada, esta batería polarizada ya podía empezar a funcionar. En 
un prinCipio, De Lagrange utiliZó una banda de lana, atando un extremo a uno 
de los hilos del aparato y enredando el otro alrededor de su brazo enfermo. 
Aunque su dolor reumátiCO cesó a los cinco minutos, luego reemplazó la banda 
de tela por un hilo de cobre muy fino, en cuyo extremo colocó una rodaja de 
cobre de 14 mm. de diámetro. 

Una vez colocado en un lugar fiJO, el aparato no podla ser tocado nuevamente, 
"porque se expone a decepCiones". Mientras el paciente estuviera en contacto 
con el aparato, debía sentir un hormigueo en el cuerpo; también podía 
experImentar calor, frío, pesadez, comezbn; rara vez se sentia dolor, excepto 
en los casos de paráliSIS en algún órgano; "entonces el aparato toma una 
energía de tal manera grande, que los enfermos tienen gran trabaja para 
conservarse en sus asientos". A pesar de los síntomas que pudieran presentarse 
durante la curaclbn de un enfermo, era necesario "no interrumpir la 
corriente". De Lagrange agregó que "cuando el enfermo no siente ya estos 
efectos, está curado". En términos generales, un cuarto de hora bastaba para 
cada paciente. Aseguró que todos los enfermos que le habían sido presentados, 
al día slgulente se habian curado de sus afecclones. 6" 

EXistió además un "Aparato AUXiliar del Magnetizador", inventado en 1887 y 
luego perfeCCionado en Jalapa por Horaclo CatuccI como apoyo a tratamientos 
terapéutiCOS magnétiCOS y magneto-eléctriCOs. Una de sus ventajas era que el 
mismo paciente podía manejarlo. Aparentemente, el aparato en cuestión era 
capaz de generar corriente eléctrica, la que era potenCiada por la aCCión 
magnética del propiO paciente. AdVirtiÓ que SI qUien manejaba el aparato vela 
alterada su salud, debería "suspender la aCCión de su voluntad sobre el 
aparato hasta que se haya restableCido su salud; y el aparato solo, estando 
establecida la corriente, continuará obrando aunque con una acción menos 
Intensa". Con respecto a los malos fluidos que se acumulaban en el aparato -y 
que eran causa de la enfermedad-, deblan tomarse ciertas precauciones, pues 
eXlstla el peligro de que el enfermo, el magnetizador y aún la persona que se 
encargara del aseo del aparato, entraran en contacto con esos malos fluidos. 
En 1891, Horaclo CatuccI continuaba sometiéndolo a modificaCiones, tanto en su 
construcc16n camo en las formas de aplicación, con "sorprendentes 

~. "A.de-guérlsseur électro-magnétlque", Revue Splrlte, París, agosto 1888, nº 
16, 503-505. La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/12/1888, 254-255. 
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resu 1 tados 11 •• ~ 

Aunque a un nivel rudimentario, estos dos "aparatos" se inscriblan en las 
nuevas tendencias teraupéuticas que por entonces hacían furor en Europa y 
Estados Unidos. En mayo de 1890, por ejemplo, fue inaugurada en Madrid, una 
ClInica Psicoterapéutica en un "extenso y hermoso hotel", ubicado en la calle 
del Pacifico núm. 7. BaJO la dirección del Dr. Conde de Das, esta cllnica se 
dedicaba al tratamiento de enfermedades nerviosas y contaba con luz eléctrica, 
teléfono, ba~os eléctricos, hidroterapia, metaloterapia, un "amplio y 
cultivado" jardln y "todo lo necesario según la ciencia moderna" para el 
tratamiento de las enfermedades mentales y nerviosas. Además, la clínica daba 
consultas y asistencia gratuitas a los pobres.·~ 

El uso de imanes no parece haber tenido mayor difusión en México, a diferencia 
de Europa en donde continuaba teniendo gran éxito.~ En todo caso, graCias a 
los esfuerzos del respetado magnetista francés Henri Durville, qUienes en 
México se interesaban en esta variedad de terapia magnética pudieron contar a 
partir de 1890 no sólo con un manual en el que se describían las diferentes 
piezas imantadas y sus aplicaciones,"' sino que podían también pedir al 
Institut Magnetique de Parls, que les fueran enviados por correo los "imanes 
vitallzados" que correspondieran a los síntomas que presentaban.'" ." 

10. Salones e implementos de fenomenismo, demostración y experimentación 

La sospecha de que gran parte, si no todos los sorprendentes fenómenos 
producidos por los mediums eran fraudulentos, hiZO que los cientlficoS que 
estuvieron dispuestos a investigarlos, tomaran toda clase de precauciones. 
Deseosos de colaborar en lo que para ellos era la validación cientlfica de su 
doctrina, los espiritistas se mostraron Siempre dispuestos a aceptar estas 
medidas de seguridad, llegando a proponerlas e implementarlas ellos mismos. En 
cuanto a los mediums, aunque nunca rechazaron esos controles, sallan imponer 
sus propias condiciones, lo que en buena medida hacia que las precauciones 
tomadas fueran menos efectivas de lo que hubieran deseado los científicos. 

El famoso medium Daniel Dunglas Home fue aparentemente una excepción a esta 
regla general. En 1870, aceptó todas las condiciones impuestas por sir William 
Crookes en sus investigaciones sobre los fenómenos por él producidos. Aunque 
algunos detractores le reprocharon el que éstas no habían sido suficientemente 

.~ La Ilustración Espirita, México, 10/8/1890, 128; 10/9/1890, 140; 
19/1011890, 185; 10/4/1891, 382. 

.,. La Ilustración Espirita, MéXiCO, 10/1/1891, 287. 

..., Lantier, op. cit., 162. 

.. , 
las 

Henri Durville, Aplicación del Imán (Magnetismo Mineral) al Tratamiento 
Enfermedades. La Ilustración Espirita, México, 10/5/1890, 27. 

... La Ilustración Espírita, México, 10/7/1890, 96. 

de 
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estrictas, Crookes siempre argumentó que, SI bien no habla llegado a ninguna 
conclusión respecto a una teorla que explicara satisfactoriamente los 
fenómenos, los hechos en 51 mIsmos eran irrefutables. Los eKperlmentos en 
cuestión tuvieron lugar en Londres, en el domicilio particular de Crookes, en 
un comedor totalmente Iluminado con alumbrado de gas. Además de Crookes, 
aSistieron a las seSiones dos médicos, un qulmlco y un hermano de aquél. El 
experimento más célebre se realizó con un acordeón, comprado especialmente 
rard la ocasión, que fue colocado en el interior de una jaula, con todas sus 
claves haCia abajo, tocando el piSO. La Jaula habla sido fabricada en el 
laboratorio de Crookes, con doce listones de madera y una malla fina hecha con 
cincuenta metros de hilo de cobre, atados con nudos de cordel; tenia la altura 
necesaria para ser colocada debajo de la mesa del comedor, sirviéndole ésta de 
tapa. Unos hilos eléctricos unlan la Jaula a un Instrumento de medición capaz 
de Indicar SI un objeto entraba en contacto con ella. Home, luego de ser 
registrado, fue Introducido al comedor. Era la primera vez que vela tanto el 
acordeón como la jaula. Sentado en una silla, colocó su mano derecha sobre la 
mesa, Introduciendo la Izquierda en el pequeño espacIo que quedaba entre la 
Jaula y la mesa, logrando con sus dedos tocar la parte superior del acordeón. 
Ambas muñecas fueron sUjetas por los Investigadores, al Igual que sus pies. En 
esa posición, logró que el acordeón se moviera e interpretara una melod1a. La 
mano que habla estado en contacto con el acordeón fue enseguida pesada con un 
dinamómetro, que Indicó que la fuerza pslqulca de Home era de seis libras. La 
medición de otros objetos con Instrumentos de preCisión permitió comprobar que 
el medlum podla acrecentar el peso de aquéllos a voluntad. Otros fenómenos, 
sIempre verificados a plena luz, fueron el desplazamiento y levitación de toda 
clase de objetos y muebles, destellos luminosos que se comunicaban 
alfabéticamente y varias manos que se materializaron, transportando objetos 
(una de esas manos fue estrechada con fuerza por Crookes, pudiendo sentir como 
se di lula, evaporándose entre la suya). El dinamómetro también fue usado con 
Home por otros Investigadores, como el profesor Boutlerow en San Petersburgo, 
qUien llegó a registrar presiones de 50 libras. Crookes deCidiÓ posteriomente 
constrUIr un Instrumento especial para medlr, en forma concluyente, el peso 
especifiCO de la fuerza pslqulca. Poco después, declaró que los resultados 
habían SIdo eXltosos. 663 

Por esa misma época, WIIllam Crookes comenzó a observar a una medlum que hacia 
que una "tablilla hablante" escribiera. En una de las sesiones, Crookes le 
preguntó a la "Inteligencia"'" SI podla leer en el periódico la palabra que 
acababa de tapar con su dedo. Aunque el periódiCO estaba sobre una mesa 
situada a la espalda de Crookes, no permitiendo que la medlum o el propio 
Crookes pudieran saber lo que estaba cubriendo con su dedo, la tablilla 
escribIó correctamente la oalabra en cuestlÓn.~~ 

•• , Lantler, ag. CIt., 127-129. Alexander, oo' Cit., 180-183. Ladous, oo. CIt., 
70-71. 

... Aunque no crela en los esplrltus, Crookes habla llegado a la conclUSión de 
que algunos de los fenómenos por él observados eran atrlbulbles a una fuerza 
Inteligente desconOCida. 

.. , Alexander, ag. Cit., 183-184. 
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El más espectacular de los mediums examinados por Crookes fue Florence Cook. 
Ya habia sido investigada anteriormente por numerosos Clentiflcos y observada 
por público en general. En un comienzo, utilizaba en sus presentaciones una 
caja cllindrlca, lo suficientemente grande como para permitirle a la medium 
permanecer en su interior, sentada en un taburete. Cerrada la caja, una 
ventanilla con cristal quedaba a la altura del rostro de la medium. Después de 
un buen tiempo de espera, era posible observar cómo se materializaba la cara 
de un fantasma, de aspecto ceroso. La posibilidad de que todo fuera producto 
de un sencillo truco, era descartada por el hecho de que las manos de la 
medium habian sido previamente atadas sobre sus rodillas, siendo los nudos 
lacrados con cera y luego sellados. Posteriormente, por iniciativa de la 
medium, la caja fue reemplazada por un cuarto oscuro o camarín de trances, 
oculto a la vista de los aSistentes por una cortina. Mientras la medium 
permanecia en su interior -sometida a toda clase de ataduras y controles, 
Incluyendo en una ocasión un galvanómetro-, el espiritu de Katie King -asi 
diJO llamarse en su primera aparición en 1871- pudo manifestarse libremente. 
En un comienzo Sólo logró materializarse de la cintura hacia arriba; luego 
aparecIÓ de cuerpo entero; quienes pudieron tocarla, aseguraron que su piel 
era la de una persona normal; más tarde, hasta lograron conversar con ella, 
accediendo a ser fotografiada; las apariciones c~menzaron a prolongarse, 
haCiéndose cada vez más largas. A diferencia de las experiencias efectuadas 
por Home, la medium Florence Coa k siempre permanecia a oscuras en el camarin, 
mientras que las apariciones de Katie King se efectuaban en un salón a media 
luz. En las dos ocasiones en que la luz fue más intensa, el cuerpo de Katie 
pareció licuarse o derretirse, hasta desaparecer por completo. Cuando William 
Crookes inició sus experimentos, las condiciones de luminosidad en las que 
aparecia Katie variaron, no asi las de la cámara oscura. Cuando Crookes 
penetraba a ésta, debia primero disminuir la intensidad de las brillantes 
lámparas de gas que iluminaban el salón e Ingresar provisto de una lámpara de 
fósforo.·" Crookes comenzó por asegurarse de que Florence Coa k y Katie King 
no eran la misma persona, ingresando a la cámara oscura cada vez que lo creia 
oportuno e incluso manteniendo la cortina abierta. Prosiguió luego a efectuar 
una serie de exámenes, tanto a la medlum como al fantasma, midiéndolas, 
tomándoles el pulso, auscultándoles su corazón. En mayo de 1874, Crookes 
procedió durante varias sesiones a fotografiar a Katie King, bajo luz 
artificial. Fueron instaladas para ello, cinco cámaras fotográficas, tres de 
ellas para una placa completa, una para media placa y la última para un cuarto 
de placa; dos de las cámaras eran estereoscópicas binoculares. Utilizó cinco 
disoluciones de virofijador y para eVitar pérdidas de tiempo, se prepararon 
por adelantado los visores. Descontando los estropeados, Crookes y sus 
ayudantes lograron obtener cuarenta y cuatro negativos de Katie King.~7 

En ese mismo 
de Estudios 

año de 1874, Leymarie y otros miembros de la Sociedad Cient!fica 
Psicológicos en París decidieron seguir el ejemplo no Sólo de 

de cámara oscura, la que por 
laboratorio, en donde fueron 

Uno de los batientes fue 

.~ La biblioteca de Crookes sirvió 
puerta de dos batientes se unia al 
los asientos para la concurrencia. 
reemplazado por una cortina . 

.. 7 Lantier, oc. cit., 130-136. Alexander, oc. cit., 185-202. 

medio de una 
distribuidos 
retirado y 



518 

Crookes en Londres, sIno tambIén de algunos amIgos en Paris, qUIenes estaban 
obtenIendo fotografias en el laboratorIo del medlum fotógrafo Buguet. Este 
último se dedicaba, a petIcIón de sus clIentes, a la evocación de espirltus, 
generalmente de familiares recIentemente falleCIdos, a los que materIalizaba y 
fotografIaba. Aunque Leymarle fue Informado de la VIda disipada de Buguet y de 
su tendenCIa a despIlfarrar su dInero, eso no lo desanImó. No conocemos 
exactamente los procedImIentos segUIdos por Leymarie y su equipo, salvo que 
controlaron todo el proceso, desde comprar, lImpIar y preparar las placas, 
hasta desarrollar las negatIvas. Cuando posterIormente se dIjo que todo habia 
sido un fraude, Leymarle defendió la legItimIdad de las fotografias por él 
obtenIdas. El mismo Buguet se retractó de su primera declaraCIón ante la 
justiCIa, asegurando que dos terceras partes de las fotografias eran 
verdaderas, Incluidas las que se habian obtenIdo en Londres.~ 

En 1875, cuando Leymarle ya habia SIdo condenado a prISIón, el Dr. J. R. 
Slmonl -espIritIsta yuca teca que por entonces se encontraba Junto al resto de 
su familIa en Boston- se SIntIó Impulsado a verIficar por si mIsmo la 
veracidad de la fotografia espirIta. Aunque no dudaba de la honorabilidad de 
Leymarle, a quien creia injustamente sentencIado, si tenia sospechas de los 
procedimientos de Buguet. Aprovechando las facultades medlanimlcas de su hIJO 
Ramón, ambos deCIdIeron realIzar sus experimentos en un estudio fotográfICO 
comercial, previo acuePdo con su propietariO. Los resultados merecieran los 
elogIOS del Banner of LIght de Bastan. PosterIormente, se trasladaron a Nueva 
York. Alli obtUVIeron la fotografia de un grupo de dieciSIete espiritus, seis 
de los cuales habian SIdo vecInos de Mérlda; la identidad de uno de ellos era 
"absoluta" y la prueba de la legItImIdad del procedimiento utilIzado era que 
Jamás se habia sacado una fotografia en VIda. En sus continuos experimentos, 
deCIdió descartar los rayos InfrarrOJos, para concentrarse en los rayos 
ultraVIoleta. En una de las seSIones, habiendo SIdo hecha la evocación en 
plena oscurIdad, se logró una Imagen perfecta del espirltu evocado, con la 
notable CIrcunstanCIa de que el medlum Ramón, sentado ante la cámara, no salió 
en la fotografia. Esto hIZO medItar a Simonl sobre la neceSIdad de que los 
quimlcos estudIaran la naturaleza del fluidlco luminico. En otro experImento 
efectuado de noche, en completa oscurIdad, se logró la fotografia de un grupo 
de 42 espirltus, lo que dejó al medium muy extenuado por la gran cantIdad de 
fluido que perdIó. PosterIormente fueron obtenIdos- dos cuadros, uno con trece 
espirltus y el otro con cuarenta y tres. En esta últIma fotografla fueron 
reconOCIdas varIas de las vlctlmas del IncendIO que hacia poco -fInes de 1876-
habla destruido el Teatro Brooklyn, provocando la muerte de más de trescIentas 
personas.~· Los experImentos con fotografias espirItas tomadas en la 
oscurIdad comenzaron a ser, al parecer, frecuentes. A fines de 1876, La Ley de 
Amor de Mérlda explIcó el SIgnIfIcado de la palabra daimafosgrafia, "de uso 
muy recIente": provenla de las voces griegas: daimon, espirltu famIliar; afos, 
SIn luz; y grafos, yo grabo.~~ 

... La IlustraCIón EsoirIta, MéXICO, 19/311889, 341-343. 

... La 
Mérl da, 

IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 19/10/1875, 309-310. La Ley de Amor, 
19/111876, 7-8; 19/2/1876, 23-24; 19/611876, 88; 15/2/1877, 21-23, 24. 

"0 La Ley de Amor, Mérlda, 161111187/', 184. 
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En México, entre tanto, en el transcurso de 1875 Alphonse Denné lnició en la 
cludad de Guanajuato una serle de experimentos que tenlan el propóslto de 
conseguir la materialización de un esplrltu. Utilizó para ello una sonámbula 
cuyas facultades el propio Denné habla contribuido a desarrollar baJo su 
dirección. Tras muchos meses de arduo y paciente trabajo, logró consegUlr su 
objetivo. Los pormenores de sus experiencias fueron publicados en la ~ 
Spirite de Parls y luego en El Crlterio Esplritlsta de Madrid. D

' 

En jUllO de 1876 se supo en MéxlCO la noticia del descubrlmiento que habla 
hecho el Dr. Eugenlo Crowell en Nueva York: la seda era un cuerpo no conductor 
del fluido perlsplrltual o magnétlco. Según lnformó The Spiritual Scientist de 
Bastan, mediante la seda, las facultades medianlmicas se anulaban, pues se 
impedlan las emisiones fluldlcas, evitando toda relación entre los fluidos del 
esplritu y los del medium. Esto era de gran importancia, pues el uso de la 
seda contribuirla al tratamlento de muchos casos de locura que eran causados 
por obsesiones provocadas por malos espl ri tus. o,. En sept iembre, fue 
publlcada una tradUCClón que Refugio l. González habla hecho de un articulo 
aparecido en la Revue Splrlte acerca del informe que habla presentado el Dr. 
Crowell. on Por ese entonces, flnes de 1876, González lnicló las prlmeras 
experlenclas con el uso de la seda en México, utillzándola en algunos casos de 
obsesión y mistlficación, y obteniendo los mlsmos resultados satisfactorlos 
que se hablan logrado en el extranjero.·" 

Ignoramos qué destino tuvo la reestructuración de la Sociedad Espirita Central 
a prlncipios de enero de 1879. Recordemos que entre los grupos especializados 
estaban los de exploraclón cientlfica, que se dedicarlan separadamente al 
estudio de (,) los fenómenos patológlcos y nerVlOSOS y el sonambulismo como 
estado; (i,) el magnetismo como agente terapéutico; y (ili) el magnetismo como 
agente flslCO y sus relaclones con los demás fluidos. Aunque cada grupo 
resolvería la forma en que se proveería los medios necesarios para su estudio, 
en el caso de los grupos de exploración cientlfica, los instrumentos y útlles 
serian proporcionados por la Junta Dlrectlva de la Sociedad. D

' 

Sabemos que algunos de los miembros de la Sociedad -entre ellos, Juan Cordero, 
recién electo presldente y promotor de la mencionada reforma- se dedicaron al 
estudio del fenómeno sonambúliro. Con motivo de un lnforme publicado por M. 
Camilo Chaigneau en la Revue Spirite de abril de 1879, sobre las conclusiones 
a que hablan llegado en la Sociedad Cientlfica de Estudios Psicológicos en sus 

.,7J La 1 lustraci ón 
Mérlda, lQ/5/1876, 

Esplrlta, México, 19/5/1876, 
72; lQ/7/1876, 104. 

m La Ley de Amor, Mérlda, 19/8/1876, 120. 

153-154 • 

.n La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/9/1876, 275-278. 

D. La Ilustración Espirita, MéxlCO, 19/2/1877, 37-38. 

La Ley de Amor, 

m La Ilustración Espirita, México, 19/2/1879, 44-45. Sobre la conformación de 
estos grupos y la forma en que deblan desarrollar sus actividades, véase el 
capitulo correspondiente a los reglamentos cientlfico-experimentales. 
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observacIones sobre la medium Mme. Hugo d'Alesl, Juan Cordero publICó en mayo 
del mIsmo año una refutación, con base en las experIencias efectuadas en la 
Sociedad Espirita Central. En su opinión, la ley de un fenómeno se constitula 
por la repeticIón normal de un hecho baJo las mIsmas circunstancIas, nunca por 
la observación especial de un casa particular. Agregó que el fenómeno 
sonambúlico se presentaba en MéxICO, y en general en América, de modo muy 
diverso al observado en Parls. ProsiguIó por examInar aisladamente cada una de 
las cuestlones que el caso suscltaba: ~era la poseslón o comunicación dlrecta 
de un esplrltu una realidad o una conVICCión del sonámbulo', ¿era la posesión 
una vuelta a la vida del esplrltu y en consecuencia una derogación de la ley 
de errat,cidad', Gla catalepsia sIempre precedla a la posesión o comunicación 
directa', Gdebla excluIrse de los fenómenos sonambúllCOs la Influencia que 
Jugaba la propIa lucidez adquIrida por el sonámbulo en el simple estado 
magnético', Gdeblan consIderarse de la misma falIbilIdad las comunicaciones 
recIbidas en estado de vigilia, estado magnético y posesión'. Las respuestas 
fundamentadas a cada una de estas cuestIones, revelan que la Sociedad venia 
experImentando con varIos medlums desde hacia ya algún tiempo. Lo que no 
sabemos es 51 estas actlvIdades se desarrollaron en el marco de la 
reestructuracIón de 1879 o SI fueron realIzadas a pesar de la no 
Implementación de ésta.·'· 

En la década de 1880, además de las seSiones de aportes efectuadas por las 
medlums Dolores Hernández y Altagracla N. de OJeda,·" las únicas otras 
experiencIas sIgnifIcatIvas fueron las desarrolladas en 1888 en torno al 
fotógrafo J. AntonIo Carrledo, cuyo taller estaba Instalado en la Calle de 
Santa Clara. Desarrolladas sus facultades medianimicas por Refugio l. 
González, FrancIsco Bocca y la esposa de éste últImo, lograron obtener después 
de varIas sesIones de experImentación el retrato del Esplrltu protector de la 
sra. Sofla Renaud de 8alcázar, medlum sonámbula que les prestó su 
colaboraCIón. En la fotografla en cuestión, la medlum aparecla sentada, en 
estado sonambúllco, con un nIño en los brazos. Se sacaron varias copias de 
este retrato. PosterIormente, Carrledo contInuó dedIcándose a la fotografla 
espirIta, con fInes no comercIales, en la calle 1ª de la Amargura núm. 1 y 
1/2, en donde también estaba su domIcIlIO. En febrero de 1890, el medlum 
norteamerIcano Henry Lacrolx le aconsejó que no trabajara con la cámara y que 
se lImItara a deposItar la placa en el chaSIS.·'· 

Las seSIones de demostracIón a las que aSIstIó el Dr. PorfIrio Parra a fines 
de 1891, en casa de Laureana Wrlght, constItuyen una muestra tlpica de la 
forma en que los espIrItIstas procuraban comprobar a los Incrédulos la 
eXIstencIa de fenómenos y facultades que -según aflrmaban- sólo se podlan 
explIcar en el marco de la doctrIna espIritista. En la primera de estas 
seSIones, efectuada el 16/11/1891 y a la que aSistIeron numerosas 
personalIdades, partIcIpó MargarIta Klelnhans, hija de la anfitriona y 

.,. La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 19/5/1879, 148-151. 

.77 La IlustraCión EspirIta, MéXICO, lQ/9/1892, 127-128. 

~. La Ilustraclon Espirita, MéXICO, 19/11/1888, 222-223; lQ/2/1890, 286 bls-
287 bIs; 1Q/7/1890, 85-88; 1Q/3/1891, 339-340. 
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"notable medlum escribiente mecánico". Tras ser vendada con algodon y una 
mascada negra, el Dr. Parra coloco en una mesa frente a ella, un alfabeto y 
sobre él un trlpode de madera. La mano de la medium tomo el trlpode y comenzo 
a señalar las letras del alfabeto. Era un esplritu que se comunicaba, 
haciéndoles saber lo complacido que estaba que personas Inteligentes, 
ilustradas y capaces emprendieran un estudio serio sobre la materia. El 
experimento continuó con un alfabeto mucho más pequeño, mediante el cual 
continuaron recibiendo comunicaCIones. Enseguida, se colocó frente a la 
medium, sin informarle, un aparato en cuyo centro habla una rueda provista de 
una aguJa que giraba en todas direCCiones y que señalaba las letras que 
estaban pintadas en un semicirculo Inferior. La conversacion con el esplritu 
continuo por medio de este aparato."" Luego, los asistentes -entre ellos 
Parra- escribieron preguntas en distintas hOjas, algunas de papel rayado, 
otras sin rayar. La medlum, siempre con la vista vendada, contesto todas las 
preguntas, escribiendo con regularidad, tanto en las hojas rayadas, como en 
las sin rayar. De pronto, en vez de papel, se coloco frente a la medium un 
periodico y un alfiler. La mano de la medium tomo de inmediato el alfiler y 
comenzó a señalar las diminutas letras con precisión, continuando de este modo 
la conversacion con el esplrltu. Transcurrido algun tiempo, estos experimentos 
se dieron por concluidos, pues el esplrltu dijo que la medlum estaba fatigada. 
Ante la observaclon hecha por uno de los aSistentes en el sentido de que tales 
fenomenos podlan explicarse por la facultad de la doble vlsta,~ el 

• .,., No nos queda claro SI este último artefacto era una tabla OUI-ja. Esta, 
además de las letras del alfabeto, tenia escritas las palabras "51" y "no", de 
donde tomo el nombre de oUI-Ja ("51" en francés y alemán). Su diseño más 
conocido fue patentado en 1892, Iniciándose su venta comercial masiva. La idea 
original pertenece, Sin embargo, a Mme. Emllia de Girardin, qUien en 1853 
Inició a Vlctor Hugo en el espiritismo. Sobre una mesa de noche, instalo una 
superficie circular de 30 o 40 cms. de diámetro que giraba sobre su eje, a 
manera de ruleta. Sobre la circunferencia estaban trazados letras, numeras y 
las palabras oui y non. Al centro habla una aguja fija. Mme. de Girardin -o 
qUien hiciera de medium- posaba sus dedos sobre el borde del aparato, que 
giraba hasta colocar la letra en cuestión debajo de la aguja, formando asl 
palabras y frases (Kardec, El Libro de los Mediums, NQ 144. Castellan, ~ 
cit., 34). Como ya Vimos, el aparato utilizado con Margarita Kleinhans 
simplifico considerablemente este sistema, al hacer que fuera la aguja -y no 
el disco- lo que girara. En Estados Unidos se usaba un sistema distinto, pues 
la aguja colgaba de un hilo, indicando las letras a la manera de un péndulo 
(Kardec, El Libro de los Medlums, NQ 143). Algo similar era utilizado en 
Inglaterra por los ocultistas Interesados en la magia: un anillo de oro, 
sostenido por un hilo de seda, oscilaba sobre un disco en el que estaba 
escrito el alfabeto hebreo (Klng, op. cit., 24. Howe, oo. cit., 173). 

~ Entre los partidariOS del pSlquismo materialista, la doble vista era 
explicada como la facultad que tenia el cerebro de ver a través de organos o 
partes del cuerpo que no eran los habituales. Negaban, por tanto, la teorla 
espiritista que vela en este fenómeno la comprobación de la existencia de un 
esplritu que no necesitaba del cuerpo para ver. Los espiritistas argumentaban 
que, en estado sonambúlico, el espíritu se emancipaba del cuerpo, adquiriendo 
la capacidad de ver, por si mismo O asistido por espíritus . desencarnados, lo 



522 

experimento continuó con una pequeña mesa redonda de tres pies. No teniendo 
cerebro ni vista, el uso de estas mesas constitula para los espiritistas una 
prueba Irrefutable. El Dr. Parra escogió a variOs amigos para participar en la 
experiencia. Estando sentados alrededor del trlplé, colocaron suavemente sus 
manos sobre él. A los diez mInutos, la mesa comenz6 a oscrlar ligeramente, la 
que fue explicado como un movimiento provocado tal vez Inconscientemente por 
ellos mismos. Pero luego los movimientos se acentuaron, haCiéndose más 
ostenSibles, obligándolos a ponerse de pie para seguir a la mesa, la que 
giraba y se balanceaba, apoyándose sobre uno y otro pie, hasta ir a colocarse 
en el centro de la sala. Tras depOSitar un sobre encima de ella, le fue 
consultado a la mesa qué valor tenia el billete de banco que habla en el 
Interior del sobre. Diez golpes fueron su respuesta. Abierto el sobre, se 
comprobó que efectivamente, el billete era de diez pesos. La prueba continuó 
con billetes de veinte y Cincuenta, siempre obteniéndose respuestas correctas. 
Lo mismo ocurrió cuando uno de los aSistentes preguntó qué número de cerillos 
habla en una caja que presentó. Un doctor preguntó, sacando de su bolsa un 
estuche, cuántos grados marcaba el termómetro que habla en su Interior. 
Después de escuchar 38 golpes, el doctor afirmó Que la respuesta no era 
exacta, pues estaba caSI seguro Que marcaba 37. Abierto el estuche, se 
comprobó que marcaba 38. Otra persona expresó su deseo de ver elevarse la 
mesa. No obstante las manos Que sobre ella descansaban, menos de un minuto 
después la mesa se elevó bruscamente más de una cuarta de vara, rompiéndose al 
caer abruptamente sobre el piSO. En las siguientes dos sesiones, la medlum 
contInuó reallzando dlversas pruebas, SIempre vendada: señaló con exactitud 
las letras del alfabeto, efectuó una operación de sumar, escrIbió con pluma y 
tinta -la vez anterior, lo habla hecho con lápIZ-, descifró por escrito 
algunas charadas, completó palabras a partir de una o dos silabas, corrigió un 
alfabeto, reescribió párrafos Intencionalmente mal escritos y dibUJÓ una 
caricatura, algo Que Jamás habla hecho. Magnetizada la mesa, ésta contestó 
varias preguntas, Incluyendo una Que fue escrita por uno de los aSistentes en 
un papel, colocándolo luego entre dos tarjetas en blanco dentro de un sobre. 
Uno de los presentes Iba a recitar el alfabeto para que la mesa indicara con 
un golpe dónde detenerse, cuando la mesa diO Cinco golpes. Intrigados por el 
cambio del método que hasta entonces hablan usado, consultaron a la mesa si 
ésa era su contestación. Tras una respuesta afirmativa, el sobre fue abierto. 
La pregunta, que resultó ser una operación de sumar, habla Sido contestada 
acertadamente. En estas seSIones tambIén partICIparon como medlums la señora 
Julia H. de Zamora -sonámbula-, y la señorita Carolina Mucharraz.~' 

Los experimentos 
particular, Junto 
la leVitaCión de 
IdentifiCÓ como 

fueron continuados por el Dr. Parra 
a su familia y algunos InVitados. En esas 

una mesa. una comunIcación tlptológica con 
el de su padre -don Tomás Parra- y 

en su domiciliO 
seSIones, se logró 
un pspfrltu que se 

algunos fenómenos 

que los órganos de su cuerpo no podlan perCibir (vIsión espiritual o doble 
vista). En el caso de los medlums mecánicos, la facultad de Videncia 
espiritual resldla en el esplrltu desencarnado, qUien respondla las consultas 
tomando el control de la mano del medlum. 

"' La llublraclón Espirita, MéXICO, 19/12/1891, 240-241; 19/1/1892, 270-271; 
19/3/1892, 303-308. 
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luminosos. En otra ocasión, habIendo consultado a Laureana Wright, ella les 
aconsejó que hIcieran uso de una plzarra cerrada, que ella misma les 
proporcionó. Se trataba aparentemente de una pizarra provista de una tapa, la 
que se cerraba y sellaba con lacre. Durante un sesión, Carolina Mucharraz 
consultó a los esplritus si seria posible obtener la escritura directa, lo que 
fue respondIdo afirmatIvamente. Esa noche, al acostarse, Carolina colocó la 
pizarra debajo de su almohada. Al dla siguIente, al abrir la pizarra, apareció 
el nombre y la rúbrica de Tomás Parra. En las siguientes sesiones, además de 
efectos luminosos, levitación de mesas y comunicaciones tiptológicas, se 
obtuvo la materialización de una pequeña mano. Con una niña de trece años de 
la mIsma familia Parra, ~e hlcieron además pruebas de adivinación de 
pensamiento (contestando preguntas mentales) y doble vista (lectura con vista 
vendada). Los experimentos continuaron realizándose con regularidad, 
habitualmente los domingos, asistiendo a ellas varios de sus disclpulos, 
algunas "eminencias cientificas" -como el profesor Alfonso Herrera- y 
numerosos invitados.U2 

El Dr. PorfirIO Parra, como varios otros científicos europeos de la época, 
incapaz de enfrentar apropiadamente el problema del fraude, parece haber 
aceptado la realidad de los fenómenos por él observados, intentando encontrar 
una explicación desde el punto de vista materialista.~ Aunque habla 
resuelto retardar por dos años, por lo menos, su fallo acerca de los fenómenos 
que había presenciaco,MM no parece haber emitido ninguna opinión al 
respecto, al menos públIcamente. 

Poco después de InICIados los experImentos del Dr. Porfirio Parra, su familia 
-encabezada por su madre y su hermana Adela-, convertida en pleno al 
espiritIsmo, comenzó a organlzar sus propias sesiones en forma separada y 
pronto se mostró deseosa de dar testimonio público de su nueva fe. El 
5/11/1892, se organizó una seSIón de demostración en casa de la familia Parra, 
la que fue dIrigida por Magín Lláven y a la que asistieron numerosos 
InVitados, en su mayor parte periodIstas. Actuó como medium la sra. Adela 
Parra y como magnetIzador, Hipólito Salazar. La sesión se realizó en una pieza 
grande, de una extensión de diez varas aproximadamente, con asientos 
dispuestos para la concurrencia, y una más pequeña, como de seis varas, con un 
SIllón para la medium, comunicada con la anterior por una pequeña puerta. Una 
comiSión de tres personas fue deSIgnada para que hiciese un registro minucioso 
de ambas piezas. La sesión comenzó con la formación de la cadena, con ocho 
periodistas sentados alrededor de una gran mesa, con sus manos extendidas 
sobre ella y unidos entre sí por los pulgares y los meñiques. Una vez dormida 
la medium, Salazar la condujo magnéticamente a la pieza más pequeña, en donde 
se sentó en el sillón dispuesto para ella. La acompañaron otras cinco 
personas, quienes se colocaron a su espalda y a su lado. Atada fuertemente de 

602 La Ilustración Espírita, MéXICO, lQ/l/1892, 270-271; lQ/3/1892, 303-308. ~ 
Sombra de Hidalgo, México, 19/8/1894, 2-3; 23/9/1894, 3-4; 7/10/1894, 1-2. 

•• 3 En la misma posición 
entre otros. Lantier, op . 

se encontraban Arago, 
cit., 15-25, 34-36, 82, 

Crookes, Lombroso y Richet, 
89-91, 121-125, 126-138. 

~. La Ilustración Espirita, MéXICO, 1Q/3/1892, 303. 
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sus manos y pies, las cuerdas fueron sostenidas por dos de los alll presentes. 
Apagadas las luces y tras veinte minutos de espera, comenzaron a producirse 
una serie de fenómenos luminosos de gran espectacularidad. Siguieron luego 
varias comunlcaClones verbales, Junto a nuevas manifestaciones luminosas de 
esplrltus que querlan demostrar su afecto hacia determinados aSistentes. Una 
vez encendidas las luces y desatada la medlum, se comprobó que sus puños 
mostraban surcos amoratados. Ya en estado de vigilia, la medium demostró sus 
facultades de lectura del pensamlento. Vendados sus OJOS, contestó preguntas 
mentales, señalando letras impresas en un cartón, con las que formaba 
frases.~' 

También en el Circulo Miguel Hidalgo se realizaban demostraciones. En las 
ocaSlones en que, SIn preVlO aVISO, se presentaban algunos interesados en 
observar sus seSiones, se Improvisaban ciertas pruebas. El 7/7/1893, por 
ejemplo, se hicleron presentes selS escrItores, miembros de la prensa. Como 
manifestaron su deseo de ser testigos de algún fenómeno, Hlpóllto Salazar los 
Invitó a sentarse alrededor de una pequeña mesa trlpode. Sobre ella puso una 
caja con letras en su lnterlor. La caja era de madera, de una tercia de largo, 
una cuarta de ancho y dos pulgadas de altura, con una tapa corrediza. La 
madera tenia un grosor de media pulgada, por lo que en su Interior, la caja 
tenia un fondo de tan sólo una pulgada. Contenla veinticuatro cuadrltos de 
madera: veintiuno de ellos pintados con las letras más usadas; los otros tres 
cuadrltos, tenlan pintadas las palabras DIOS, Caridad y Amor. En el fondo de 
la caja, estaba pintada una cuadricula, con veintlcuatro números, de modo que, 
puestos los cuadrltos en desorden, cada uno de ellos ocupaba el lugar de uno 
de los números. Cinco de los escritores formaron cadena alrededor de la mesa, 
colocando sus manos sobre ella. Poco tiempo después, ésta comenzó a moverse. 
Tras ser consultado si algún hermano del espacIo querla comunicarse por medio 
de las letras de la caja, la mesa contestó afirmativamente por medio de un 
golpe. Premunldos con papel y lápiZ, los periodistas fueron anotando el número 
de cada serie de golpes. Al qUitarse la tapa de la caja, fueron buscando qué 
letra estaba encima de cada número anotado. De ese modo, obtUVieron la frase: 
"Salud, Caridad, Amor. Hermanos: creed en DIOS. Adlos··. La comunicación con el 
esplrltu prosigUIó por mediO del alfabeto: uno de los presentes dictaba el 
abecedariO; cuando llegaba a la letra deseada, el esplritu hacia que la mesa 
diera un golpe; anotadas las letras, se formaba la palabra o frase.~ 

En otra ocaSión, el 14/12/1894, a fin de convencer a uno de sus pacientes de 
la realIdad del magnetismo, Salazar hiZO una prueba con la niña Delfina Nava, 
qUien habItaba una VIVienda contigua al salón. La hizo pasar al Sillón 
destinado d los sonámbulos y tras provocarle sueño magnético, le puso una 
venda negra, con doble pliegue. Sobre la mesa trlpode, puso varins objetos 
pequeños (VidriOS de colores y conchltas) y tres dados (cada uno media 2 
lineas cúbicas de vara castellana). La medlum describió los objetos y diO 
razón de los números que arrOjaban los dados, los que eran tlrados de a uno y 
de a tres. Luego leyó las Sagradas Escrituras, abiertas al azar, y obedecIó 

La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 29/7/1894, 2-4. 

~. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 22/7/1894, 2-3. 
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órdenes mentales de Salazar. u , 

Según indicó el propio Hipólito Salazar, existían diversos medios para recibir 
comunicaciones por medio de la mesa. Uno de ellos era el del triángulo. La 
forma de confeccionarlo era trazando uno sobre un papel. En cada uno de sus 
lados se escribían nueve letras, formando en total las veintisiete que 
componían el alfabeto. En cada uno de los lados del triángulo, las letras se 
num@raban del uno al nueve y cada lado recibía un número, del uno al tres. El 
triángulo se colocaba sobre una mesa trípode. Cada lado del triángulo debía 
corresponder a uno de los pies de la mesa. Cuando el espíritu quería 
Identificar una letra, golpeaba con la pata de la mesa que correspondla, lo 
que hacia que los golpes no pasaran de nueve. Este método era más rápido y 
seguro, aunque se debla estar atento para anotar rápidamente el dictado.W. 

En general, sin embargo, en las sesiones de efectos físicos del Circulo Miguel 
Hidalgo, los fenómenos se produclan para "solaz· de los asistentes, dándoles 
la oportunidad de agradecer a Dios por la buena aSistencia espiritual. Sus 
sesiones se efectuaban en un gran salón -de dieciseis varas de largo- que 
también se utilizaba para las sesiones de estudio y las curaciones magnéticas. 
Iluminado con lámparas -habla también un candelero con vela-, las luces eran 
apagadas al iniciarse las sesiones de efectos flsicos, quedando el salón 
completamente a oscuras. Sobre una tarima, estaba el sillón destinado al 
sonámbulo. Junto a él, se ubicaba una mesa redonda de tres pies, que pesaba 
cerca de una arroba, y una Silla, donde se sentaba el magnetizador. Al lado 
del Sillón del sonámbulo, había un tinaco de agua, con una tapa de fierro de 
tres cuartas de diámetro, con un peso de tres o cuatro libras. Al pie del 
tinaco, habla una taza gruesa de fierro colado que pesaba cerca de una arroba 
y que reclbla el agua que se usaba diariamente en las curaciones. El agua 
magnetizada también era usada cuando uno de los que formaba cadena tenia 
convulSiones. Dada la numerosa aSistencia, habla sillas para los que formaban 
la cadena y bancas para el resto de los aSistentes. Lo que presenciaban eran 
generalmente fenómenos luminosos, golpes, ruidos de pisadas, tocamientos, 
aportes de flores y -más raramente- de agua aromatizada, esplritus que se 
haclan viSibles y objetos que eran cambiados de lugar, moviéndose sobre las 
cabezas de los asistentes o siendo arrojados por el aire. Con el objeto de que 
los esplritus pudieran manifestar su presenCia, en las vigas del techo estaban 
fiJadOS tarJeteros de alambre, los que sujetaban tarjetas con leyendas (una de 
ellas tenia la palabra Dios), además de cascabeles y campanas de distinto 
tamaño. De las vigas también colgaban un timbre, un pandero y un muñeco. Un 
vaso de cristal, Con diez monedas de plata de a diez centavos, estaba colocado 
sobre una pequeña repisa fijada en la pared, a una altura a la que se llegaba 
sólo con una escalera. Un tímpano y sus bolillos estaban sobre otra repisa. 
Desde las vigas, colgaba un cordón de goma elástica, que caía sobre la mesa 
trípode; por medio de un pequeño gancho de tornillo, el cordón sujetaba un 
trompo, en cuya punta estaba metido un lápiz que se posaba en la mesa; un 
pliego de papel permitla recibir la escritura directa (palabras o dibujos 
alegóricos). Todos estos obJetos tenlan como único propósito el ser 

• ., La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 13/111895, 1-3 . 

... La Sombra de Hidalgo, México, 23/9/1894, 3-4 ... 
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manipulados por los espiritus.~ 

En una de las sesiones de efectos fisicos, la del 7/4/1894, Hipóllto Salazar 
propuso construir una Jaula de alambre para que se Introdujera el medium a la 
hora de los trabaJos. Consultados los Espirltus sobre su conveniencia, éstos 
dijeron que era mejor sacar al medlum del salón, colocándolo en otro lugar, 
como ya lo habian pensado; agregaron, Sin embargo, que habia que esperar y 
tener paciencla.'~ 

La misma preocupación tuvieron posteriormente en el Circulo Espirita Humildad 
y Caridad, de Yautepec, Morelos. En la seSión efectuada el 27/10/1894, en casa 
de Victor Vlllar, éste último declaró a los espirltus que, aunque eran pobres, 
SI se necesl taba hace.r un recinto de alambre en donde poner a la medium, lo 
harian; éstos contestaron que aVlsarian con tiempo. En este circulo, la medlum 
Remedios Toledano se sentaba en ocasiones en una silla ubicada en el centro de 
la cadena magnética, desde donde los espirltus la transportaban por encima de 
la cadena a una recámara contigua a la habitación principal en la que se 
producian las fenómenos. Ambos recIntos, separados por una puerta, permanecian 
totalmente a oscuras. Otras veces, la medlum permanecia durante toda la seSión 
Junto al resto de los aSistentes. Algo Similar ocurria en el Circulo Cristiano 
Espirita Benito Juárez, de Cuautla, Morelos, ligado al anterior por vinculas 
familiares. En este circulo, cuyas sesiones se efectuaban en casa de Nazario 
Rendón, RemediOS Toledano se ubicaba previamente en una pieza que se 
comunicaba con la principal por medio de una puerta de dos hOJas. A veces, 
todos los presentes eran invItados a pasar a la pieza que hacia de camarín de 
trances, para presencIar, esta vez con todas las lámparas encendidas, 
fenómenos de aportes producidos por la medlum.'·1 

A mediados de 1895, a raiz de algunas materializaciones VISibles y tangibles 
de esplrltus producidas en el Circulo Miguel Hidalgo, Hipóllto Salazar deCidiÓ 
tener preparada -con ayuda de José M. González, qUien conocia de fotografia-, 
una cámara. Después de esperar Inútilmente durante varias sesiones que se 
produjera el esperado fenómeno, un espírItu se comunlCó -en una seSIÓn 
efectuada el 28/7/1895-, dándoles las siguientes InstruCCiones: les pidió que 
qUitaran el aparato y sacaran el chasl con la placa; debian ponerle fluido, 
envolverlo en papel y guardarlo en la alacena que estaba próxima; todos los 
dlas deblan ponerle fluido. El 30/7/1895, al finalizar una velada en 

.... La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 518/1894, 3; 9/9/1894, 2-3; 16/9/1894, 2-3; 
30/9/1894, 2-3; 14/10/1894, 4; 21/10/1894, 3-4; 11/11/1894, 3-4; 18/11/1894, 
3-4; 6/1/1895, 3-4; 13/1/1895, 1-3; 312/1895, 2-3; 10/311895, 3-4; '28/4/1895, 
2-3; 5/511895, 2-3; 2/6/1895, 2-3; 9/6/1895, 2-3; 28/7/1895, 3-4; 18/8/1895, 
3. 

La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 14/10/1894, 4. 

'" La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 1517/1894, 3-4; 26/8/1894, 3; 25/11/1894, 4. 
QUInce años después de su muerte, en una reseña biográfIca, se recordó que las 
frecuentes materializaCiones de RemediOS Toledano siempre se produclan a plena 
luz del dla o baJO potentes bUJlas eléctricas. Helios, MéXICO, enero 1914, 
218-219. 
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celebración del aniversario de la desencarnación de Miguel Hidalgo y Benito 
Juárez, un espirltu pidió que sacaran el chasi y lo colocaran sobre una mesa; 
quienes formaban la mesa de estudios biblicos debian rodear la mesa y 
concentrarse pidiendo la producción del fenómeno. Tras un momento, les dijo 
que ya podian proceder a la revelación. Esta se obtuvo casi a tientas, debido 
a su falta de experiencia. La negativa obtenida contenia el retrato de Miguel 
Hidalgo, director espiritual del circulo, qUien se los habia obsequiado como 
premio a su fe, constancia y estudia.6~ 

FrancIsco l. Madero, por último, realizó a mediados de 1908 algunos 
experimentos con el propósito de comprobar la luminosidad del fluido 
magnético. Para ello, colocó una placa fotográfica junto a una botella de agua 
magnetizada, en la más completa oscuridad. Al fijar la placa, ésta resultó 
revelada, lo que a su JUICIO demostraba que el fluido mágnético era luminoso. 
Un segundo experimento conSistió en fotografiar el fluido que irradiaba de la 
mano. En carta del 18/7/1908, dirigida a José E. Espinosa, Madero le Informó 
que el resultado habia sido completamente satisfactorio. o" 

11. Salones e Implementos de evocación 

A diferencia de las actuales práctIcas espIrItistas, el uso en México de las 
tablas oUI-Ja -o sus slmilares- estaba restringido en el siglo XIX a las 
sesIones de experImentación y demostración. Las pruebas se efectuaban 
necesarIamente con la vista vendada, pues sólo de ese modo se podia comprobar 
la facultad de vIdencia espiritual, tanto en el caso del espiritu emancipado 
del sonámbulo como en el del espirltu desencarnado que utilizaba al medlum 
como su Instrumento. El que no fuesen utIlizadas en las sesiones de evocación 
se debia a que el sistema era lento y fatIgoso, obteniéndose comunicaciones 
muy cortas. Tenía, en consecuencIa, casi los mismos inconvenientes que la 
comunicaCIón tlptológlca mediante la mesa tri pode. 

Mucho más generalIzadas eran las comunicaciones escritas o verbales recibidas 
a través de un medium. Aunque resultaba dificil comprobar que las 
comunicaCiones no eran producto de la imaginacIón del propio medium, ésto no 
era obstáculo para qUienes estaban convencidos de la realIdad de los espiritus 
desencarnados. Los esfuerzos que los mismos espiritistas destinaban a 
dIlucidar qué era producto de la lucidez adquirida por el medium en estado 
sonambúlico y qué provenia realmente de los espiritus, eran compensados con 
creces por la belleza y profundidad de algunas de las comunicaciones 
recibidas. De ahi que uno de los primeros objetivos de los circulas recién 
constituidos era descubrir quién tenia esas tan codiciadas facultades 
medianimlcas. 

Las sesiones de evocaCión se caracterizaban, en consecuencia, por la carencia 
casi absoluta de implementos. Sólo se necesitaba una silla -o preferentemente 
un sillón, para permitir una mayor libertad de movimientos al medium- y en 

• '2 La Sombra de Hidalgo, México, 4/8/1895, 2-3 • 
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caso necesario, una mesa, lápIz y papel. En el caso de la Sociedad Espirita 
Central que contaba con "varios excelentes medlums escribientes·, éstos 
participaban simultáneamente en sus sesiones de evocaCión: los mediums, juntos 
con el presidente de la Sociedad y variOS secretariOS, se sentaban alrededor 
de una mesa; al sonar una campanllla, se hacia silencio; la sesi6n se abría 
con una plegarla; los medlums se ponlan en actitud de comunicarse, escribiendo 
con gran rapidez cuando lo lograban, recibiendo diferentes mensajes; las 
palabras de los medlums parlantes eran recogidas por los secretarios.··· 

A partir de 1890, se agregó el uso del plano. En los primeros meses de ese 
año, el medium norteamericano Henry Lacrolx, de vislta en México, dio a 
conocer en el Circulo Miguel Hidalgo, el uso del canto y la ejecución de 
múslca Instrumental en sus seSlones, la que según asegur6 Lacroix, "antes no 
se hacla".M' En el salón del Circulo Hidalgo, el plano se ubicaba a diez 
varas de donde estaba el s11 Ión del medlUm.··· Sólo era uti 1 izado al IniClo 
de las seslones, It como saludo a los espírItus" que ya comenzaban a 
manIfestarse. No era proplamente, por tanto, un medIo de evocaCIón. Las 
melodías, plezas o "aires" Interpretados, dependian del repertorio dominado 
por la pIanlsta. La ni~a Delfina Arce, encargada de esta tarea, reconoc16 que 
le daba mortificación tocar siempre lo mismo. Poco después, ocupó su puesto la 
sra. Elisa Haas.·" No tenemos noticias de que en este circulo se hubiera 
cantado durante las seSiones. La Interpretación de himnos alusivos, era algo 
reservado para las veladas, como veremos más adelante. 

El uso de instrumentos muslcales ya estaba presente en las seSlones de 
curaCión magnética de Mesmer. Ya se menCionó la presencia de un pianoforte en 
su clínica, en el que se interpretaba una suave mÚSica magnetizante o 
harmónica, de lenta cadencia. Cuando comenzaba a marcar un ritmo más rápido, 
se Iniciaban las convulslones.'H En las presentaciones que Florence Cook 
hacia antes de ser examinada por WIlllam Crookes, la medlum pedla a los 
aSistentes que entonaran cántiCOS, para asl alertar y atraer a los esplritus. 
Después de largos qUince o veinte minutos cantando caSI a gritos, el reaCIo 
esplrltu aparecla.·" Por otra parte, las reglas del Arya Samaj especificaban 
que en las reUnlones semanales debían interpretarse tanto himnos védicos como 
canCiones que trataran del DIVino Todo y la buena moral, preferentemente con 

••• La IlustraCión Espirita, MéXICO, lQ/7/1876, 216-217. 

, .. La IlustraCión Espirita, MéXICO, lQ/7/1890, 85-88. 

"' •• La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 5/5/1895, 2-3. 

.'7 La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 21/10/1894, 3-
4; 18/11/1894, 3-4; 9/12/1894, 2-4; 16/12/1894, 3; 6/1/1895, 3-4; 10/311895, 
3-4; 2/6/1895, 2-3; 9/6/1895, 2-3; 21/7/1895, 2. 
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música instrumentaJ. 7OO En todos estos casos, la música ayudaba a crear un 
cl1ma no sólo espiritual (ya sea de recog1miento o exaltación religiosa) Slno 
mental (predisposición, concentracIón, focalización, autosugestión e hipnosis 
colectiva) . 

A estos implementos podemos agregar uno más: la bola de cristal. Además de 
Francisco l. Madero, no sabemos de otro esp1rltista que la haya usado. Aparece 
mencionada en una comun1cación rec1b1da el 26/7/1908, en San Pedro, del 
Esplritu José: "procura ded1car una hora cada tercer dla en la noche o en la 
mañana, antes de desayunarte (esta hora es preferible) a la práct1ca 
siguiente. Haces tus oracIones, tus emanaciones [magnéticas], tus 
inspIraCIones y luego, bajo la influencia de las emanacIones, concentra tu 
vista en la bola de crlstal por espac10 de 15 minutos proponiéndote 
magnetizarte y entras en sueño lúcido durante 20 minutos. Antes de dormirte, 
te formarás el propósito del asunto que quieras investigar durante tu sueño, 
pidiendo a éste, el que tú qU1eras, entendido que ha de tener un objeto noble, 
elevado armón1camente con tus más nobles asplraciones. Por los primeros dlas 
quizá no sea necesar10 que te f1JeS en esto, pues será mejor que al dorm1rte, 
debes ponerte en contacto con nosotros, a fin de que nosotros te guiemos y te 
aconsejemos en este nuevo campo que vas a recorrer!!. 701 Se trataba, pues de 
un ejercicio de automagnetización o autohipnosis. la idea era entrar en 
comunicac1ón con los esplr1tus a través del sueño magnét1co sin necesidad de 
recurrir a la aCCIón de agentes externos, en este caso, magnetizadores y 
di rectores de sesión. 702 

12. Celebrac10nes y veladas 

La primera celebrac1ón de que tenemos not1c1a es la que efectuó la Sociedad 
Espirita Central de la Repúbl1ca el jueves 12/8/1875, en sesión 
extraord1naria. En esa ocas1ón, fue celebrado solemnemente en el Salón de 
Sesiones el 3Q Aniversar10 de la 1nstalaclón definitlva de la Sociedad. Hubo 
discursos, algunos leidos, otros improvisados, además de varias piezas de 
canto y de música, "alusivas al acto't.~J Al siguiente a~o, el 4Q Aniversario 

700 La Ilustración Espirita, MéxlCO, junio 1879, 176-178. 

rol Rosales, oo. cit., 107-108. 

702 Durante el siglo XIX, en Europa, la cristaloscopia fue una técnica mágica 
muy difundida entre los ocultistas. En sus operaciones mágicas de invocación 
de entidades astrales no Sólo empleaban cristales y piedras preciosas, sino 
también espejos negros e lncluso agua. Tamblén se usaban otros elementos que, 
aunque de dist1nta naturaleza, funcionaban con el mismo principio. Era el caso 
de las cartas Tattwas, los sellos de esplritus y otros slmbolos en los que se 
debla fijar la mirada. Su propósito era alcanzar estados superiores de 
conciencia, logrando de ese modo vis10nes astrales que estaban genéricamente 
predeterminadas. Esto se Obtenla, aparentemente, en estado de vigilia. Kiog, 
op. ci t., 25-26, 66, 74, 80. . '"-"c'. 

703 La !lustración Espirita, México, 12/8/1875, 256; 12/9/1875, 288. :~~41¡~' -,', 
~- jS;l' 
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fue celebrado el sábado 12/8/1876, en el Teatro del Conservatorlo. La velada 
prlnclpii con la obertura de "Marta"; hubo dlscursos y lectura de poeslas; los 
lntermedlos fueron cublertos con plezas ejecutadas por la antigua orquesta de 
la ópera."o.-

Años más tarde, el domlngo 19/4/1888, el Circulo La Perseverancia organizi en 
Puebla una velada en celebraclin del anlversario de la desencarnaclin de Allan 
Kardec, la prlmera de la que tengamos notlcla. A las 7 1/2 de la tarde, los 
aSlstentes -todos mlembros de la socledad- formaron un semlclrculo alrededor 
de una pequeña mesa pegada a uno de los muros de la sala; sobre ella, estaban 
las obras de Laurent, Brehm, Kardec, Nus, Tlberghlen, Flammarion, Crookes, 
Tournler, Bourgés, Bonnamy y Mme. Bourdln, entre otras; arrlba, la lltografla 
del dolmen en donde habla sldo enterrado Allan Kardec; a cada lado, ramos de 
flores coronados por dos pequeñas banderas: una mexIcana, la otra francesa; al 
centro, el retrato de Allan Kardec rodeado de acaClas y rosas blancas; en la 
parte superlor del marco, en un arco de papel de plata, la lnscripclin: "Hacla 
DlOS por el Blen y la Clenoa". Después de la lectura del capitulo de U 
Evanaello de Kardec referente a las reunlones espiritistas, una oración mental 
hecha por los esplritus sufrlentes, un lnforme sobre los trabajos reallzados 
por el circulo y unas palabras flnales, se ofrecló una cena. 70• El ejemplo 
fue seguldo al año sIguIente por la Junta Directiva de la SocIedad EspirIta 
Central, con una velada en honor de la desencarnaclón de Allan Kardec 
efectuada el domIngo 31/3/1889. Aparentemente, esta conmemoración fue 
efectuada en el salón de seslones.?o. En adelante, este evento se convertiría 
en el centro de las actIvIdades socIales de la SocIedad EspirIta Central, en 
sustitución del aniversario de su InstalaClón formal. La noche del martes 
31/3/1891, ésta solemnlzi el XXII AnIversarIo de la desencarnaciin de Allan 
Kardec. La velada lIterarIa tuvo lugar en la 13 AvenIda PonIente, casa número 
10. La velada fue descrIta como una "fIesta sencIlla", una "verdadera fIesta 
de famllia H

; "parecia, por tales clrcunstancias, una de aquellas reuniones que 
tenlan los prImItIvos crIstIanos durante el perlado de la elaboraciin 
subterránea del CrIstIanIsmo". Hubo músIca, canto, poesla y discursos. Además 
de varIas pIezas ejecutadas en el plano y una fantasla para violln, destaci 
una "Melodla EspirIta" cantada a dos voces, con acompañamIento de piano. A Id 
velada acudIÓ "gran número de hermanos", mer~clenda que la notIcIa fuera 
dIvulgada por la prensa "profana".707 

Sobre cima estaban dIspuestos los locales en que se efectuaban estas veladas, 
Sólo tenemos InformaCIón aIslada. La velada en honor de Allan Kardec 
organIzada por la SocIedad EspirIta Central el jueves 31/3/1892, se efectuó en 
el Salón de Juntas de la SocIedad de Conductores, Calle de Santa Isabel núm. 
8. Fue una velada "alegre y elegante". El local, taplZado de rojo, estaba 
IlumInado y adornado con festones y coronas de CIprés y rosas blancas (el 

704 La IlustraCIón EspirIta, MéXICO, 19/911876, 287-288. 

70' Revue Spl rl t~, Parls, agosto 1888, n9 16, 497-503. 

7O. La IlustraCIón EspirIta, Méxlco, 19/5/1889, 32. 

707 La 1 lustracIón Espirita, MéXICO, 19/5/1891, 5-6; 19/111892, 261. 
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ciprés simbolizaba la eternidad y el blanco, la doctrina espirIta). En el 
SitiO de honor, teniendo como fondo una gasa azul cubIerta de estrellas, 
estaba un busto de bronce de Allan Kardec, sobre un pedestal blanco "salplcado 
de flores".'~ A su derecha, una "lujosa" trIbuna. A su izquierda, la mesa 
directiva de la SocIedad Espirita Central de la RepúblIca. El programa estuvo 
compuesto por variOS dIscursos sobre fllosofia espirita, dos poesias, una 
cancIón, algunas piezas de piano, un trío de vlolín, flauta y piano, y un 
conCIerto de violín.7~ 

En términos generales, las veladas organizadas por la Sociedad Espirita 
Central fueron ocasiones destinadas exclusivamente a la exaltación de la 
fllosofia y la moral espiritista, tanto en los programas como en los 
decorados. La únIca excepclon fue un encendido discurso anticlerical 
pronunciado por Epitaclo Alvarez en la noche del 31/3/1891, en la referida 
velada de celebración del XXII aniversariO de la desencarnación de Allan 
Kardec. En esa ocaSión, después de comparar el Espiritismo con la Revolución 
Francesa, pronostiCó que a mediados del siglo XX estallaria una gran 
conflagración mundial, la última batalla del Apocalipsis, en la que serian 
abatidos la Gran Bestia -Roma-, las monarquias y los déspotas a manos del 
Espiritu de la Verdad, JesucrIsto."o 

junto con este liberalismo anticlerical de tipO profético, existieron algunas 
otras manifestaciones que se Inscriben dentro de lo que Bastian ha llamado 
"pedagogia liberal" o "religión civlca". Fue el caso de la Sociedad Espirita 
de Baroyeca, en Sonora, que escogió el 16 de septiembre de 1890 como fecha de 
su instalaCión formal.'" Aunque Bastlan ha hecho mención de las 
celebraciones que en honor de los "héroes liberales" organizó el Circulo Allan 
Kardec, en Sierra Mojada, Coahulla,'" en realidad se trataba de homenajes al 
general Refugio l. González, en su calidad de "Ilustre propagador de la 
Fliosofia Espirita en MéXICO". En efecto, el 19/8/1893 se efectuó una velada 
literaria en l' ce l e brac16n" del prImer aniversario de su desencarnaci6n. El 
programa se lnlcló con una obertura de orquesta, contInuando con discursos, 
lectura de poesias, melodias a dos voces y una sinfonia. Todos los discursos 
tuvieron como tema los aspectos filOSóficos, cientificos y morales del 
espiritismo. Se cantó, además, un Himno dedicado al General Refugio I. 

70' Ya en 1875, era pOSible encontrar bustos de Allan Kardec en la Ciudad de 
México. Los bustos "perfectamente ejecutados" eran fabricados de tamaño 
natural por un "hermano" y se hallaban de venta al "infimo" precio de diez 
pesos, en la Calle de Santa Inés núm. 4. La Ilustración Espirita, MéKico, 
19/9/1875, 288. 

,o. La Ilustración Espirita, México, 19/511892, 4-5. 

"O La Ilustración Espirita, Méx i ca, 19/5/1891, 13-15. 

'" La Ilustración Esgirita, México, 19/12/1890, 256. 

". Bastian, Los DISidentes, 170. 
¿ 
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González. 1I3 El 111 aniversario fue celebrado el 16/8/1895, en el salón de 
sesiones del ci rculo. El programa fue muy similar al anterior, Incluyendo 
nuevamente el referldo Hlmno. 714 

Las veladas del Circulo Miguel Hidalgo, en la Ciudad de MéXICO, eran 
considerablemente más sencillas, aunque Igualmente concurridas. Organizadas en 
honor de Allan Kardec, Miguel Hidalgo o Benito Juárez, o simplemente porque 
asi lo habian dispuesto los esplrltus, estas veladas conslstian báSicamente en 
dIscursos, poesías, hImnos y pIezas ejecutadas en el plano (en una ocasión, se 
Interpretó, además, el salterio y el baJO).'" Aunque Ignoramos el contenido 
de los discursos, algunos de ellos debieron seguramente Incluir la temática 
liberal, conSiderando los articulos y poesias que sobre Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez publicó el órgano del circulo.'" 

Tenemos la ImpresIón, SIn embargo, que la tónIca general de las celebracIones 
y veladas espIritIstas fue la presclndencla de esta II re l 1g ión cívica" o 
"pedagogla liberal". En la seSión Inaugural del Segundo Congreso NaCional 
Espirita, por ejemplo, efectuada el 31/3/1908, con motivo del aniversariO de 
Allan Kardec, en el "hermoso y amplio" local de la Academia Metropolitana con 
la aSIstenCIa de "numerosas personas de todas las clases sociales", la velada 
fue amenizada por la Orquesta del Conservatorio NaCional de Musica, la que 
Interpretó el "Angelus" de Massenet; las SUI tes numeros 2 y 3 de Grieg; el 
final del tercer acto de "Lohengrln", de Wagner; un Andante de Beethoven; y la 
"Marcha Húngara" de Berlloz. En esa ses16n se procedIÓ, además, a la lectura 
de un estudIO sobre "Allan Kardec y su obra", la composiclon en verso 
",Venid"', la Memoria de los trabajOS realizados durante los dos ultlmos años 
y el dlscurso de apertura. 717 En la solemne seSIón de clausura, en tanto, 
efectuada el miércoles 15/4/1908, en el salón de la Academia Metropolitana, el 
programa fue abierto por la Orquesta del Conservatorio NaCional, la que 
Interpretó la Obertura. de "Egmont", de Beethoven. Siguió la lectura de un 
trabajO sobre "El precursor de Allan Kardec", Emmanuel Swedemborg; la "Melodia 
Noruega" de Grleg; un discurso; el PreludiO y Slciilana de la Opera 
"Cavallerld RustIcana", de Mascagnl; el dIscurso de clausura; un Mlnuetto de 
Bolzonl y como nGmero extraodlnarlo, la lectura de la composlc16n "Alma
Cosmos". El acto concluyó con la solemne proclamaCión por el preSidente del 
Congreso, Nicolás González, de las conclUSiones y acuerdos; la toma de 
posesión de sus cargos de los miembros de la Junta Permanente del Segundo 
Congreso y, fInalmente, la lnterpretac16n de la marcha "Tanhauser", de 

m La IlustraCión Espirita, MéXICO, 1º/9/1893, 278. 

n. DiariO del Hogar, MéXICO, 23/8/1895, 2. 

n' La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 12/5/1895, 2; 
4/8/1895, 2-3. 

26/5/1895, 2; 2/6/1895, 4; 

716 "18 de JUlIO", ",SeptiembrE' 15 1 "\ "HIdalgo", itA MIguel HIdalgo y Costilla", 
"Un Recuerdo", "A Hidalgo", "El Grito de Dolores". La Sombra de Hidalgo, 
MéXICO, 2217/1894, 1; 16/9/1894, 1-2; 2817/1895, 1; 8/9/1895, 4; 15/9/1895, 1. 

, •• Memoria del Segundo Congreso, 11-13. 
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Wagner. 71111 

13. Estructura espacial 

La sociabIlIdad espirItIsta tenia como espacIo prIvIlegiado, no ya el espacIo 
común de las fIestas, carnavales, procesIones y rituales públicos, sino el 
privado e intImo de los hogares. El rechazo a todo tIPO de templo formaba 
parte de la autorrepresentaclón que de si mIsmo tenia el espIrItIsmo: una 
relIgión natural en OposIcIón a las religiones pOSItivas. Esto explIca su 
oposIción a las prácticas y simbolos propios de las IglesIas. Los 
sacramentos y liturgias eran para ellos, expreSIones de un sacerdoclo que 
aspIraba a monopolizar lo que por derecho pertenecia a todos los creyentes. 
Con ese propóSIto, el clero "Inventaba" rituales externos completamente 
inútIles. La comunIcaCIón con DIos era prIvada e intima: asi tambIén debia ser 
el espacIo en donde ésta se efectuaba. 

En las sesiones, generalmente se utIlIzaba una habitación -o más propiamente 
un salón-, amueblado con varIas sIllas, dispuestas alrededor de una mesa 
(aunque esta última no era Indispensable). La distribUCión espaCial de los 
aSlstentes era Idealmente clrcular, asegurando su ca rae ter igualItario, 
democrátiCO, carente de Jerarquias. No obstante todas las prevenciones que 
pudieron haber tenido los espiritistas en orden a asegurar una distribución 
espacial Igualitaria, no lo lograban del todo. Las sillas estaban dispuestas 
en forma circular, pero alrededor de dos sillas -o una silla y un 5il1ón
reservadas para el magnetizador y el medlum. A veces -como en el caso del 
Circulo Miguel Hldalgo- estas dos sillas estaban ubicadas sobre una tarima 
para faCilitar su visibilidad, pero también eJerCiendo, IneVitablemente, un 
efecto de subordinaCión sobre el resto de los asistentes, convertidos en 
espectadores. 719 Por último, como ya hemos visto, solía utilIzarse, además de 
la habitación prinCipal, una pieza contigua -o cámara oscura- en donde se 
ubicaba -a solas- el medlum.'~ Esta distribución espacial se justificaba 
"CIentífIcamente" como una forma de asegurar al medium la creación de un 
espacio libre de fluidos negativos. De hecho, sin embargo, esta cámara oscura 
era la reproducción -en versión secularizada- del sanctasanctórum, convertido 
en laboratorio clentiflco de lo sagrado. Aqui vemos claramente cómo la 
estructura espacial espiritista era índIce no Sólo de las estructuras 
SOCiales, sino elemento constitutivo y constituyente de las estructuras de 

, •• Memoria del Segundo Congreso, 239-248. 

,.. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 5/8/1894, 3; 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 
14/10/1894, 3-4; 11/11/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4; 30/12/1894, 2-3; 6/1/1895, 
3-4; 3/2/1895, 2-3; 10/3/1895, 3-4; 31/3/1895, 4; 28/4/1895, 2-3; 5/5/1895, 2-
3; 26/5/1895, 2-3; 2/6/1895, 2-3; 9/6/1895, 2-3; 21/7/1895, 2; 18/8/1895, 3; 
15/9/1895, 2-3. 

no La Sombra de Hidalgo, México, 151711894, 3-4; 25/11/1894, 4. 
/ 
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poder.'2I En ocasiones, Sin embargo, el centro democrático del poder era 
restablecido, reconociéndole a la cadena magnética -al menos temporalmente- su 
prlmacia como generador colectivo de Irradiación fluidlca.'u En un bautismo 
en espirltu efectuado a mediados de 1894 en el Circulo Miguel Hidalgo, la 
madre y su pequeña hiJa se colocaron -por dispOSIción de los espirltus- dentro 
de la cadena, a la derecha del magnetizador, reCibiendo poco después una 
llUVia de flores deshOJadas. El espirltu de la niña comenzó entonces un viaje, 
acompañada por variOs otros espirltus (el de una niña que la cargaba en sus 
brazos, el del medlum sonámbulo y muchos otros seres espirituales), por 
diversos lugares del espacIo, desconocidos e Indescrlptlbles. nJ El circulo 
formado al Interior de la cadena se convertia en el espacIo que permltia el 
acceso al unlverso espiritual. 

Las sesiones espiritistas constituyeron una forma muy particular de 
soclabIlldad. La reunión de hombres y mUJeres, sentados uno Junto al otro, 
establecIendo contacto fíSICO con sus manos, era una experienCla para muchos 
inédlta. Del número de personas que aSlstia a estas sesiones -éste variaba de 
un mlnlmo de una persona hasta llegar a ochenta o más aSlstentes- y de su 
distrlbuclón espacial, puede dedUCIrse, SIn embargo, que no existia una ÚnIca 
soclabIlldad eSplrItlsta, SIno múltIples. Mientras más concurrlda era la 
reunIón, más énfasls se ponía en la producción de fenómenos f1s1COS por parte 
de los espirltus. En el caso del Circulo Miguel Hidalgo, en torno a la tarima 
en donde se sentaban el medlum y el magnetizador, se colocaba un circulo de 
Sillas -la cadena magnétIca conformada por una veintena de personas- y, más 
atrás, hileras de bancas en donde se colocaban los aSistentes que no habian 
Sido seleCCionados para entrar a la cadena. Ocupar la primera fila atrás de la 
cadena era conSIderado un prlvlleglo, pues caSI se podia experimentar lo mismo 
que qUIenes formaban parte de ella. Esta seleCCión dependia de la aSistencia a 
las sesiones de estudiO, las que se efectuaban un dia antes que las de efectos 
f1sICOS. En estas condIClones, la sesión se convertía en una experiencia 
colectIva, aunque Jerarqulzada, de naturaleza más blen paslva, en donde lo 
sensorlal Jugaba un papel central. 724 

Las reunlones lndlvlduales o con un pequeño número de personas se prestaban 
más blen a seSIones de estudlo fllosófico, de experlmentación "clentifica" o 
de desarrollo moral. Un redUCido número de aSistentes aseguraba, al menos en 
prlnClplO, una particlpaclón más actlva y raclonallzada.72~ El proplO Círculo 

n. Nos basamos en el análiSIS de Norbert Ellas, en La SOCiedad Cortesana, 
MéXICO, FCE, 1982. 

'22 La Sombra de Hidalgo, Méxlco, 30/12/1894, 2-3. 

n. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 21/10/1894, 3-4. 

". La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 9/9/1894, 2-3; 14/10/1894, 4; 3/2/1895, 2-3; 
2817/1895, 3-4. 

72~ Era el caso, por 
Fraternidad, de Puerto 
30/1/1878, 16. 

ejemplo, de 
del Carmen, 

las seSlones 
Campeche. La 

de lectura del Circulo 
Ley de Amor, Mérlda, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

r-,'1,", ' . 
~:'I 

535 

Miguel Hidalgo contaba con una "mesa de estudios blbllcos", Integrada por un 
relativamente corto número de Integrantes (alrededor de diecIsiete). Dos veces 
por semana, sentados alrededor de una mesa, cada qUIen emitía su opinión, con 
absoluta libertad y sin que nadie lo Interrumpiera. De su aSistencia, dependla 
la posición que ocuparían en la seSIÓn de efectos físicos. PosterIormente, se 
formó un grupo de estudIos blbllcos conformado exclusivamente por señoras y 
señori taso 726 

Las seSIones se efectuaban en espaCIOS cerrados y controlados. 727 En la 
creaCIón y preservación de este espaCIO, las puertas de acceso jugaban un 
papel muy Importante. En una seSión celebrada el 2/6/1894 en el Circulo Miguel 
Hidalgo, varios "incrédulos" entorpecieron con sus burlas el trabajo que se 
estaba efectuando. Por intermedio de uno de los medlums alll presentes, quien 
se durmIó espontáneamente, un espíritu indicó la conveniencia de que Sólo se 
permitiera la entrada al salón a qUlenes portaran una invitación que Salazar 
se encargarla de distribuir entre personas que la merecieran por su fe y 
antecedentes.7~ En la sigUiente seSión del 9/6/1894, por indicación de los 
gulas espirituales, se adoptó un método que se consideró más seguro, rápido y 
eficiente. Un esplrltu tomó posesIón de la nIña Lucrecia Salazar, hiJa del 
magnetIzador, qUien dormida espontáneamente, se colocó en la puerta del salón, 
permitiendo la entrada sólo a qUienes tralan buena aSistencia espiritual y 
negándola a las personas con malas condiciones.7~ Una vez que las puertas se 
cerraban, a una hora determinada, nadie pOdla entrar al salón. Cuando por 
alguna razón, la seSIón era interrumplda y se prendian las luces, se permitia 
el acceso a los rezagados."o En el Circulo Fraternidad, de Puerto del 
Carmen, Campeche, las sesiones de lectura (lunes, miércoles y sábados) se 
efectuaban con las puertas y ventanas abiertas hacia la calle, con el salón 
debidamente alumbrado, en una forma Impllclta de invitación a quienes 
permanecían en el exterior. En las sesiones de los V1ernes, sin embargo, 
puertas y ventanas eran cerradas, restableciendo el espacio interior 
impresCindible para la evocación de los esp!rltus.~1 Habla ocaSiones en que 

72. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 21/10/1894, 2; 16/6/1895, 2-3; 21/7/1895, 4; 
28/7/1895, 3-4. 

727 Véase, al respecto, el capítulo correspondiente a los reglamentos 
carismático-morales, los que recomendaban controlar cuidadosamente el acceso a 
las sesiones, de modo de evitar la presencia de elementos indeseables. En el 
campo de la sociologla, Roger Bastlde ha señalado la importancia del "medio 
cerrado" en la generación de las alUCinaciones colectivas. Bastide, og. cit., 
120-123. 

7~ La Sombra de Hidalgo, México, 3/2/1895, 2-3. 

7~ La Sombra de Hidalgo, México, 3/2/1895, 2-3; 10/3/1895, 3-4. 

~O La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 
31/3/1895, 4; 28/4/1895, 2-3; 26/5/1895, 2-3; 2/6/1895, 
18/8/1895, 3. 

m La Ley de Amor, Mérida, 30/1/1878, 16 • 

2-3; 20/1/1895, 3; 
2-3; 9/6/1895, 2-3; 

. 
/ 
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este espaclo se constitula en lugares lmpensados. En el Circulo Mlguel 
Hidalgo, quienes no alcanzaban a lngresar al salón -a veces llegaban a 
reunlrse qUince a velnte personas-, permanecían en el patio, en la 
eventualldad de que abrleran la puerta. Para su regoC1JO, habla ocaSlones en 
que los esplrltus produclan fenómenos especlalmente para ellos, prlnclpalmente 
1 um 1 nasos. 732 

La total falta de llumlnaclón hacia que estas seSlones nocturnas produjeran 
una suerte de transformaclón del espaclo en que éstas se desarrollaban. De ser 
espaclos cerrados y controlados, especlalmente aptos para la creaCIón de un 
ambiente mental propicIO, se convertian en espaClOS que se abrian a un 
unlverso esplrltual -aunque no por ello, menos obJetlvo- que desaflaba las 
leyes de la flslca conoclda, derrumbando no sólo las barreras materlales que 
los rodeaban, Slno tamblén las esplrltuales de los lncrédulos. 

14. La cludad esplrlta 

Fueron los norteamerlcanos, los prlmeros -probablemente, los únlcos- en 
lntentar trasladar la espaclalldad espirita desde la intimldad del hogar al 
mundo exterlor, creando una CIudad propIa. Ya desde un comienzo, el movimiento 
eSplrltuallsta norteamerlcano había mostrado sus peculiares inclinaciones, con 
la creación de los primeros templos esplrltlstas."· En Junio de 1890, baJO 
el titulo de "Una cludad esplnta", la prensa esplrltista meXicana informó que 
El Golden Gate, periódiCO espirita de San Francisco, Alta Callfornia, habla 
publicado el plano de una nueva cludad en construcci6n, conSIderada "como una 
colonia excluslvamente esplrlta". La formaclÓn de la ciudad, que llevaba el 
nombre de Summerland y que se encontraba en la playa del Paclflco, a Clnco 
mlllas de la "bonl ta vllla" de Santa Barbara, adelantaba con "asombrosa 
rapidez". Se hablan vendldo ya 1,200 lotes, en los que se estaban fabrlcando 
casas habltaclones. En febrero de 1891, V01Vló a referlrse a Summerland, 
lnformando que se había encontrado gas natural en abundancIa "sobre una 
IndIcacl6n medlanimlca". Agreg6 que la CIudad de reciente fundaci6n, que se 
encontraba en un SltlO "admlrable", con sol durante 340 dlas del a~o, ya 
contaba con 50 casas y campamentos, un "templo espirIta", una escuela, una 
blblloteca públlca, una casa de correos y telégrafos y una estaclón de 
ferrocarrll. El ~nlco problema era que los cam1nos dejaban "mucho que 
desea r" • 734 

Aunque Ignoramos los alcances de este proyecto Inmoblliario, especialmente en 
lo que respecta a los intereses comerclales de sus gestores, de la venta de 
lotp~ ~p rle~prende l~ pVl~tenrl~ rlP p~rlrltl~tas -por lo menos en Estados 
Unldos- que asplraban a conformar una comunldad espaclalmente separada: la 
verslón callfornlana de "La Ciudad del Sol" de Campanela, "Chrlstlanopolls" de 

732 La Sombra de Hidalgo, Méx1co, 9/9/1894, 2-3; 28/4/1895, 2-3. 

733 Véase la 1 Parte, "Orígenes". 

, .. La IlustraCión Esplnta, MéXiCO, lQ/6/1890, 31 blS; lQ/2/1891, 319. 
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Andreas o "Bensalem" de Bacon, regldas por los esplrltus angéllcos. n • 

XI EPILOGO 

El último lustro del slglo XIX y el prlmero del XX resultan en gran medida un 
enlgma, tanto a más que el período 1879-1888. La falta de información nos 
lmplde señalar las causas de este aparente receso y del SIlencIo de la prensa 
espiritlsta. En todo caso, estos años parecleron ser de acumulación de 
fuerzas, pues paco después de reactlvado el movlmlento, éste logró algo que 
parecía impensado en las anteriores décadas: la realizacIón de dos Congresos 
Nacionales. Otra característlca de esta nueva etapa es la gran cantidad de 
nuevos dirigentes que VIene a reemplazar a los antiguos actIvistas. 

Entre éstos últlmos, destaca el infatigable José Xancó y Sanmartín, quien 
después de residir en Slnaloa yen San LUIs Potosí, se trasladó a Tula, 
Tamaullpas. Aparentemente a sus esfuerzos se debló la publicaclón de la 
segunda ediclón de La Ley de Amor. Obra filosóflca. clentífica y moral (Tula, 
1900) de Celestlno María de los Angeles, publlcada por primera vez en 1886, en 
San Luis Potosí. Esta segunda edlClón dlflere sustancIalmente de la prlmera, 
por la que Sanmartín debló hacerla a partlr de otra manuscrIta.' Tres años 
más tarde, el mlSmo Sanmartín publlcó Intereses del Alma. Justlcia. Prudencia. 
Fortaleza y Templanza. Prlmer peldaño de la infinita escala del progreso moral 
que tenemos que remontar (Tula, 1903), un folleto de 29 págs. firmado por J. 
X. S.' Tamblén fue autor de La Fe razonada y la Fe clega o sea la Fe 
crIstIana y la Fe romana. Carta a un amigo con motivo de la muerte de sus 
padres, un folleto de 57 págs. lmpreso en Cludad Vlctorla, en 1904.' En 1905, 
clrculaba La Justicla Dlvlna o La ley del progreso, de José Sanmartín.' 

Debido a la ausenCla de 
19noramos cuál fue la 
aparentemente fue en las 
lmpulso, constltuyéndose 
kardeciano. 

publlcaclones especlallzadas durante el siglo XIX, 
real dlfusión del ocultlsmo en México. En todo caso, 
prImeras décadas de este slglo cuando recibió su gran 
en amistoso -y a veces molesto- rival del espiritismo 

m Yates, Giordano Bruno, 367-373. Yates, El Iluminismo rosacruz, 182-190. 
Yates, La Fllosofía Oculta, 290-292. El sueño de una comunidad enteramente 
espiritlsta también se hlzo realidad en Brasil. Hacla 1960, en el Estado de 
GOlás, no lejos de Brasilla, comenzó a surgir "una ciudad espiritista: 
Gesualda, en la cual la enseñanza, hasta universitaria, se basará en la 
doctrlna kardequlana". Instltuto Mexicano de Investigaciones Síquicas, A.C., 
Protocolos del ¡MIS. Una ventana al mundo invIsible, México, Ediciones 
Antorcha, 1960, 15. 

, Valverde Téllez, op. cí t. , I I , 268-269. 

, Valverde Téllez, ag. cí t. , I I , 293. 

, Val verde Téllez, op. el t. , I I , 293. 

, Tortolero, op. ci t. , 147. 

l' 
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Andreas o "Bensalem" de Bacon, regIdas por los espirltus angélIcos.'" 

XI EPILOGO 

El último lustro del siglo XIX y el primero del XX resultan en gran medida un 
enIgma, tanto o más que el periodo 1879-1888. La falta de información nos 
ImpIde señalar las causas de este aparente receso y del sIlencIo de la prensa 
espiritIsta. En todo caso, estos años parecIeron ser de acumulación de 
fuerzas, pues poco después de reactIvado el movImIento, éste logró algo que 
parecia impensado en las anterIores décadas: la realIzacIón de dos Congresos 
NacIonales. Otra caracteristlca de esta nueva etapa es la gran cantIdad de 
nuevos dirIgentes que VIene a reemplazar a los antIguos actIvistas. 

Entre éstos últimos, destaca el infatigable José Xancó y Sanmartin, quien 
después de residir en Slnaloa y en San LUIs Potosi, se trasladó a Tula, 
Tamaullpas. Aparentemente a sus esfuerzos se debIó la publicacIón de la 
segunda edicIón de La Ley de Amor. Obra filosófIca. clentifica y moral (Tula, 
1900) de CelestIno Maria de los Angeles, publIcada por primera vez en 1886, en 
San LUIS Potosi. Esta segunda edICIón difiere sustancialmente de la prImera, 
por lo que Sanmartin debIó hacerla a partIr de otro manuscrIto.' Tres años 
más tarde, el mIsmo Sanmartin publICó Intereses del Alma. Justicia, Prudencia, 
Fortaleza y Templanza. PrImer peldaño de la infinita escala del progreso moral 
que tenemos que remontar (Tula, 1903), un folleto de 29 págs. firmado por J. 
X. S.' TambIén fue autor de La Fe razonada y la Fe cIega o sea la Fe 
cristIana y la Fe romana. Carta a un amigo con motivo de la muerte de sus 
padres, un folleto de 57 págs. Impreso en CIudad VIctorIa, en 1904.' En 1905, 
cIrculaba La JustiCIa DIVIna o La ley del progreso, de José Sanmartin.' 

Debido a la ausenCIa de 
Ignoramos cuál fue la 
aparentemente fue en las 
Impulso, constItuyéndose 
kardeciano. 

publIcacIones especIalIzadas durante el SIglo XIX, 
real dIfUSIón del ocultIsmo en México. En todo caso, 
prImeras décadas de este SIglo cuando recibió su gran 
en amIstoso -y a veces molesto- rival del espIritismo 

m Yates, Giordano Bruno, 367-373. Yates, El Iluminismo rosacruz, 182-190. 
Yates, La FIlosof!a Oculta, 290-292. El sueño de una comunidad enteramente 
espIritIsta también se hIZO realidad en Brasil. Hacia 1960, en el Estado de 
GOlás, no lejos de BraSIlIa, comenzó a surgir "una ciudad espiritista: 
Gesualda, en la cual la enseñanza, hasta universitaria, se basará en la 
doctrina kardequlana". InstItuto MeXIcano de Investigaciones S!quicas, A.C., 
Protocolos del IMIS. Una ventana al mundo inVIsible, México, Ediciones 
Antorcha, 1960, 15. 

, Valverde Téllez, Opa e i t . , 1 I , 268-269. 

, Valverde Téllez, op. e i t . , 1 1 , 293. 

, Va 1 verde Téllez, Opa el t. , 1 1 , 293. 

, Tortolero, 012 . ci t. , 147. 
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Uno de los máximos exponentes del ocultismo moderno fue Gérard Anaclet Vlncent 
Encausse, mejor conocIdo por su pseudÓnlmo: Dr. Papus. HIjO de un químIco 
francés y de madre española, aunque naCIó en España en 1865, VIVIó en FranCIa 
a partir de 1869. En 1888, Junto con fundar el periódiCO L'lnltlatlon, publiCó 
su primera obra: Tralté élementalre de SClence occulte; le siguieron Le tarot 
des bohémlens (18891 Y Tralté methodlgue de SClence occulte (18911. Murió en 
1916, a los 51 años, después de haber escrito más de cien obras.' 
Aparentemente, algunas de éstas fueron conocIdas en MéxICO en los últImos años 
del siglo XIX: Rayons Invencibles et les dernleres experlences d'Eusapla 
devant I'occultlsme (Tours, E. Arrault, 18961" y L'occultlsme et le 
splrltuallsme. Exposé des théorles phllosophlques et des adaptatlons de 
l 'occultlsme, (Parls, Félix Alcan, 19021.' 

Con respecto a Ellphas LevI -pseudónlmo de Alphonse Louls Constant (1810-
18751, cuyas obras, especialmente Dogma y Ritual de la Alta Magia, ejercieron 
gran InfluencIa en Encausse y otros ocultlstas-, no tenemos referencias acerca 
de su dIfUSIón en MéxICO en estos prImeros años. 

Sabemos que A. F. Gerllng, Inglés, profesor de lenguas en el Instituto 
Clentlflco de San LUIS Potosi, tradujo varias obras ocultistas: Fraternidad. 
La Ley de la Naturaleza (New York, 18981, de Burcham Hardlng, traducida desde 
el Inglés; De profundls. Discurso sobre la Teosofla práctica (San LUIS Potosi, 
18991, del Dr. Franz Hartman, desde el alemán; y Vida de Jehoshua, el Profeta 
de Nazaret. EstudiO oculto y clave de la Biblia conteniendo la historia de un 
Iniciado (La Plata, 19031, de Franz Hartman, desde el Inglés." Por entonces 
también era conocida la escritora Inglesa Mabel Collins (1851-1927) y su 
novela ocultista Historia de una maga negra (Barcelona, Biblioteca 
Orientalista, 19021, en la que abordó los temas de la reencarnaCión y la 
magIa. q 

Junto con el ocultismo, el dosamantlsmo también se constituyó en rival del 
espiritismo kardeclano. En 1904, Gonzalo Peña y Troncoso publicó ~ 
Dosamantlsmo es la RelIgIón Clentiflca, en OPOSICIón al ocultIsmo semita, que 
es una Liga de Internacional AnarqUIsmo. La Slntesls Clentlflco-Religiosa del 
Maestro Jesús Ceballos Dosamantes presentada por su dlscloulo Gonzalo Peña y 
Troncaso, un volumen de 360 págs. en cuarto menor, lmpreso en México. Según 
expllco Peña y Troncasa, la obra era "el resultado de una. serle de 
conferencIas, a curso de enseñanzas, que el propIO Maestro dlo al intimo grupo 
de sus dlscípulos, qUIenes le Supllcdmo~ nos enseñara por tal med10 sus 
doctrinas". La obra conten!a, además, el articulo "Causa Ralz d~ Unlv~rsal 

Gérard Encausse, Tratado elemental de ciencia oculta, MéXICO, Editorial 
Posada, 1987 . 

• Un ejemplar de esta obra se encuentra en la red bibliotecaria de la UNAM. 

, Un ejemplar de esta abra se encuentra en la Biblioteca NaCional de MéXICO. 

, Valverde Téllez, oo. CIt., 11,271-272, 

q Un ejemplar de esta obra se encuentra en la BIblIoteca Naclonal de MéXiCO. 
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Antltesis", una TesIs que Vlctor L6pez Santoyo, "condlsclpulo" de Pe~a y 
Troncoso, habla presentado al Maestro.'o En 1904, Jesús Ceballos Dosamantes 
manten la Inéditas otras dos obras: "Nuevos Horizontes Cientlficos. Fundamentos 
de la Slntesls IdeoI6glco-Positivlsta", escrita en 1899 -en espa~ol y francés
, y "Evangelio ClentlflCO. Base Fundamental del Sistema C6smico. Fundamentos 
de Universal Soclologla y SolucI6n Práctica a los Problemas de la Democracia 
Sociallsta"." Con respecto a Gonzalo Peña y Troncoso, en 1904 ya circulaban 
sus novelas filos6flcas Blanca. HIJa de la luz (segunda edlcl6n) y Celeste. 
Nuevos Ideales (tercera edlci6n).t2 

El creciente Interés por los temas esotériCos y orientalistas hizo que 
proliferaran también los Impostores profeSionales. En 1903, lleg6 a MéxIco el 
italiano Alberto Santlne Sgaluppl, qUien se hacia llamar Doctor Alberto de 
Sarak, Conde de Das o Conde de Sarak. Se present6 como ocultista, psic61ogo 
oriental y VIsitador Delegado de los Grandes IniCiados del Tibet. Dio algunas 
conferencias sobre ocultismo yanuncl6 un curso de Psicologla Oriental. En 
noviembre de ese a~o publlC6 el prImer número de la Luz, J'revista científica. 
Organo oficial del Centro Esotérico Oriental de MéXICO". En diciembre aparecl6 
el segundo número. Entre sus suscriptores se encontraba FranCISco l. Madero. 
Poco después, atacado por los dosamantlstas como un Impostor y embaucador, 
abandon6 el pals. Aparentemente, sus enseñanzas no Inclulan prácticas 
espirItistas. u 

Con respecto al mOVImiento espirItIsta en la Ciudad de MéXICO, su princlpdl 
animador entre 1895 y 1903 fue Agustln Monteagudo. Según se record6 
posteriormente, tras la muerte de RefugiO l. González "lleg6 una época en que 
casI enteramente solo qued6 Monteagudo sosteniendo el fuego sagrado. de la 
propaganda. Posteriormente fund6 y sostuvo con una constancia a prueba de 
contrariedades", la Sociedad Espirita RefugiO l. González. Esta subsistl6 
aparentemente hasta poco antes de 1903." Entre sus actividades estuvo la de 
dar -"durante bastante tlempo"- conferenCias públicas sobre espiritismo en la 
Biblioteca NaCional, para lo cual cont6 con la colaboraci6n de su director, 

'OValverde Téllez, oo. cit., 1,477-479. 

11 Valverde Téllez, oo' CIt., 1,476. 

12 Valverde Téllez, op. Cit., 1, 478. Muchos años después, Gonzalo Peña y 
Troncoso publlc6: Enseñanza SOCialista, FIlosofla Dosamántica, México, 
Imprenta ComerCial, 1937; HOJas. flores y espinas. Cantos. quejas y rimas, 
Filosofla Dosamántica, MéXICO, Imprenta Comercial, 1937; La moderna Elolsa. 
Celeste. Suprema realidad, FIlosofla Dosamántica, México, Imprenta Comercial, 
1938; Cuentos filos6ficos, Filosofla Dosamántica, México, Imprenta Comercial, 
1938. Un ejemplar de la primera obra se encuentra en nuestro poder; las 
siguientes tres se encuentran en la Biblioteca Nacional de México. 

13 Valverde Téllez, op. cit., 1,478; Il, 272,280-281, 283. Tortolero, 22... 
c i t., 136, 143. 

14 El Siglo Espirita, MéXiCO, 22/11/1906, 1-3 • 
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José MarIa Vlgll." En 1903, Agustln Monteagudo fue autor de al menos tres 
folletos de propaganda, emanados de una "Sociedad EspIrita". El Folleto número 
2 se titulaba ",El Presente'" y el número 3, "óEl Pasado'''. Ambos tenlan ocho 
páginas en 4Q. Aparentemente fueron publicados en respuesta a unas 
conferencias que, en forma separada, habían pronunciado los padres Larra y 
Manuel Dlaz Ray6n.'· 

En 1903, LUIS G. Rubln -dIrigente espiritista en la década de 1890- fue el 
autor de Génesis del Esplrltu. EstudiO por un InicIado, un folleto de 58 págs. 
publicado en MéxIco baJo las Iniciales L. G. R. Esta pequeña obra revela la 
creciente InfluenCIa del esoterismo ocultista en algunos sectores del 
espirItIsmo kardeclano, pues en ella Rubln se adhiere a la teorla panteista de 
las emanacIones para explicar el origen del alma humana, doctrIna común a las 
dIversas tendencias esotérIcas." 

En octubre de 1903, comenzó a publicarse en MéxIco La Nueva Era, una "Revista 
de EstudIOS PSlcol6glCOS y SOCIales", cuyo editor propietario era Atanaslo 
VIllanueva. LUIS G. Rubln fue su director y redactor en Jefe. Otros redactores 
fueron: Aurello MacIas, John Arrlngton y varios miembros del Centro de 
EstudiOS PSlcol6glcos. Aunque VIllanueva, Rubin y MacIas eran espirItistas, la 
publicaCión tuvo al parecer una cobertura temática más amplia.'· Al año 
sigUiente, en 1904, Junto con la fundacl6n del CIrculo Viajeros de la TIerra, 
aparecl6 la revista Alma, de GuadalaJara, su órgano de dlfusi6n mensual. Entre 
los fundadores de la publlcacl6n se encontraba Antonio B. Castro y Juan 
Farias, éste últlmo dlrector de la mIsma. FranCisco l. Madera, además de 
brindarles apoyo económiCO, era uno de sus colaboradores.'· En 1904 también 
se publicaba El Cristiano EspIrita de Monterrey, administrada por C. Flores y 
dirigida por el Dr. M. L6pez. Era distribuIda gratuitamente y se sostenia 
graCIas al apoyo de algunos suscrIptores como Madero. ro EXIstieron, además, 
otros esfuerzos más modestos, como la publlcaclon en Méx1co, con fecha 21 de 

"El 51g10 EspIrita, MéXICO, 28/2/1909, 636-637. 

16 Valverde Téllez, oo. CIt., 11,272,282,283,296. 

" Valverde Téllez, op. Cit., 11, 278. Un ejemplar se encuentra en el Fondo 
Reservado de la Hemeroteca NaCional de México. Aunque Kardec no llegó a 
pronunCIarse en forma categórica en favor de una creaCIón ex nlhilo, si 
expresó con claridad su rechazo a las doctrinas pantelstas, Incluyendo el 
emanaClonlsmo. Allan Kardec, El libro de los Esplrltus, IntrodUCCión, VIi NQ 
14-16, 21, 37. Allan Kardec, El Libro de los Medlums, NQ 74. 

,s Dejó de 
enfermedad 
284. 

,. En 1914 

publicarse "temporalmente" en octubre de 1907, 
del editor Villanueva. Vdlverde Téllez, ~o~p~.~C~I~t~., 11, 

continuaba febrero 
Tortolero, op. Cit., 91, 

publicándose. HeliOS, MéXICO, 
94-95, 136, 143, 144, 150-151. 

debido a una 
278-279, 283-

1914, 254. 

'" Valvern" Téllez, op. CIt., 11,279. Tortolero, op. CIt., 136, 143, 144, 
147. 
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J un i o de 1904, de 
LIteratura poética 

un folleto de 
reflejada por un 

13 págInas: Notas del Bien del Alma. 
ser lnvislble en el medium Crescenciano 

García. 21 

El año de 1904 fue tambIén el de la fundación de la Sociedad EspirIta Central, 
lo que resultó ser de gran trascendencIa en el futuro del movimiento. El 
24/10/1904, "una docena" de espIrItIstas -la mayor parte de los cuales se vela 
por prImera vez- se reunIó para formar un circulo; al terminar la sesión, 
firmaron el acta de fundacIón de la Sociedad Espirita Central. Entre los 
fundadores estuvo NIcolás González y González. n Durante 1905 y 1906, la 
Sociedad estuvo preSIdida por EnrIque Balg. n En el transcurso de 1905, la 
Sociedad Espirita Central se transformó en SOCIedad de Estudios Pslquicos.'4 
DebIó ser por entonces cuando al interIor de la Sociedad surgió la iniciatIva 
de organIzar un Congreso NaCIonal EspirIta, convocatorIa que fue dada a 
conocer en carta-circular, seguramente a fines de ese año. 2

' 

El Primer Congreso NaCIonal EspirIta fue inaugurado el 31 de marzo de 1906 
anIversario de la desencarnaclón de Allan Kardec- en el Teatro del 
Conservatorio, en donde también se efectuaron las restantes sesiones. 2

• 

ConcurrIeron delegados en representación de trece clrculos del Distrito 

"Valverde Téllez, op. CIt., 11, 284. 

22 El SIglo Espirita, MéXICO, 15/2/1910, lli¡ 1811011906, 6; 811111906, 5. El 
nombre escogido para el nuevo circulo obedeCIó probablemente al deseo de 
evocar lo que por entonces se consideraba el glorioso pasado de la antigua 
SOCIedad EspirIta Central, IniCIando asl una nueva etapa de reavivamiento del 
mOVImIento, lo que efectIvamente sucedió. 

13 El 51g10 EspirIta, MéXICO, 101111907, 11-12. 

" El 51g10 Espirita, MéXICO, 23/811906, 5; 1811011906, 6' 811111906, 5. El , 
cambio de nombre se debIó qUIzás al deseo de evitar problemas de 
Interpretación en su relación con los otros clrculos espiritistas y/o al 
propós i to de enfatizar el caracter eminentemente cientlfíco de la doctrina. 

n El SIglo Espirita, MéXICO, 10/1/1907, 10; 20/7/1907, 317. Jean Pierre 
Bastian afIrma que, "sin duda, el renacimiento del movimiento espiritista a 
partir de 1904 fue directamente provocado por Madero, quien lo financió con la 
meta probable de constItuIrse una base polltica nacional". "La participación 
activa de Madero tanto en la preparacIón como en la organización y conducción 
de los congresos espiritIstas de 1906 y 1908 en la ciudad de México, 
corresponde a este esfuerzo lento para alcanzar un respaldo nacional"
(Bastian, "El paradIgma de 1789", 1021. Sin negar el importante apoyo 
económico brIndado por Madero a la Junta Central' Permanente -cuestión que 
veremos más adelante, dentro de un contexto más amplio que lo reduce a su real 
dimensión-, nos parece bastante exagerado el papel que Bastian le asigna en la 
reactIvaCIón del mOVImiento espIrItIsta. Sus fuentes, que son las mismas 
nuestras, no apoyan esta afIrmación. 

2. Valverde Téllez, op. cit., 1I, 288. Memoria del Segundo Con~reso, 227. 

, 
.~ 
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Federal. De los Estados del Centro, estuvieron representados un circulo de 
Jalisco, uno de Querétaro, uno de Morelos, uno del Estado de México y uno de 
Michoacán. Del Norte, cinco circulos de Nuevo León, cinco de Coahuila y tres 
de Durango. Del Golfo, cuatro de Yucatán, tres de Veracruz, uno de Tamaulipas 
y uno de Texas. Asistieron, además, espiritistas de Cuba, Puerto Rico y 
Nicaragua.~ Para financiar la organización del evento, los asistentes 
debieron cubrir una cuota de inscripción; se aceptaron, ademAs, donativos 
voluntarios.-

La mesa del Congreso estuvo integrada por Enrique Baig, presidente; Luis G. 
Rubin, vicepresidente; Flavio Guillén, Nicolás González y González, Francisco 
V. Ibargüengoitia y Lorenzo J. Vasquez, vocales; Aurelio Macias, José 
Salvadores Botas y Francisco Garcia Conde, delegados; y Manuel Salamanca y 
Antonio B. y Castro, secretarios.~ De Flavio Guillén sabemos que era 
profesor de fisica y quimica;~ Nicolás González y González era inspector 
general de una compañia de seguros de vida;" Manuel Salamanca tenia el grado 
de coronel y su conversión al espiritismo se produjo hacia 1903.~ Aunque 
nuestra información es escasa, n sabemos que entre los trabajos presentados 
al Congreso estuvieron los de Luis G. Rubln,~ Fernando Orozco y Berra,» 
Aurelio Macias,~ Francisco l. Madero~y el Dr. Rafael Limón Molina.· 

D Tortolero, op. cit., 99. 

3 Tortolero, oo. cit., 97, 112. 

~ El Siglo EspIrita, México, 10/5/1906, 1; 27/12/1906, l. 

~ Desde entonces, Madero lo admlró por su elocuencia y la profundidad de sus 
ideas, iniciándose una estrecha amistad. Tortolero, op. cit., 265-266. 

31 Tortolero, oo. cit., 106. 

~ Jean Pierre Bastian, "El paradigma de 1789. Sociedades de ideas y 
revolución mexicana", Historia Mexicana, vol. XXXVIII, julio-septiembre 1988, 
1, NQ 149, 90. Memoria del Segundo Congreso, 112. 

~ No hemos podido consultar la memoria que se publicó sobre este primer 
congreso. Un ejemplar de esta obra se encuentra extraviado en la Biblioteca de 
la Facultad de Psicologia de la UNAM. Un segundo ejemplar está en la 
Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Colección 
Valverde. 

~ Memoria del Segundo Congreso, 154. 

,. Presentó un trabajo sobre teosofia. Además de espiritista (desde 1880), era 
miembro de la Socledad Teosóflca Mexicana. Tortolero, pp. cit., 100-101. 

~ Tortolero, op. cit., 101-103. 

~ Este trabajo fue luego publlcado 
6-8; 17/5/1906, 7-8; 24/5/1906, 6-7; 

en El Siglo Espirlta, Méxlco, 
31/5/1906, 7-8; 7/6/1906, 4-6. 

10/5/1906, 
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Entre quienes acudieron al Congreso también se encontraban Rafael de Zayas 
Enriquez, Alberto Leduc, Dolores Jiménez y Muro, Hilario Rodriguez Malpica,~ 
César Morán, José A. Garro~ y el Lic. Manuel Brioso y Candiani.·· 

Las actividades del Congreso fueron ampliamente cubiertas por el Boletin del 
Primer Congreso Nacional Espirita, que publicaba oportunamente sus actas; la 
publicación tenia su despacho de redacción y administración en los Altos de la 
Plaza del Volador." El Congreso finalizó el 15 de abril de 1906. Debido a 
que los taquigrafos ocupados por cuenta del Congreso no habian empezado a 
funcionar sino a partir de la cuarta o la quinta sesión, E. Mendoza y 
Vizcaino, editor de El Mundo Invisible, ofreció posteriormente proporcionar 
las notas taquigráficas que habla tomado desde el princIpIo de las 
sesiones." Con base a estas notas y a las actas aparecidas en el Boletin, se 
publicó luego la memoria del Congreso. 

Tres dias antes de que finalizara el Congreso, en sesión privada del 
12/4/1906, se procedió a la elección de la Junta Central Permanente del Primer 
Congreso Nacional Espirita." Nicolás González y González, de nacionalidad 
española, fue elegido presidente, y Antonio B. y Castro, 19 Secretario." No 
tenemos información sobre los cargos de vicepresidente, vocales y secretarios. 
Entre los acuerdos tomados por el Congreso, se decidió que los presidentes de 
los Centros que habian estado representados en éste, serian vocales natos de 
la Junta Central Permanente.~ 

La principal responsabilidad de la Junta fue la de llevar a cabo los acuerdos 
tomados en el Congreso. El más importante de éstos fue el establecimiento de 
la Confederación Espirita Me.icana. Subordinados a aquél, la Junta quedó a 
cargo de seis tareas: fundar un periódico que fuera órgano de la Junta y de la 
Confederación; fundar una biblioteca, una libreria y una escuela; crear un 
centro de estudio y e.perimentación cientifica de los fenómenos psiquicos y de 

»Remitió su estudio desde El Paso, Te.as. Fue posteriormente publicado cono 
folleto en esa misma ciudad: E:;I~p~e~r~i~e~s~p~iwr~i~t~u~_YL-~la~7m~e~d7i~c~i~n~a~~e~n~l~o~p~o~r~ve~n~iLr. 
Varios ejemplares fueron enviados por el autor a la Junta Central Permanente. 
El Siglo Espirita, Mé.ico, 12/7/1906, 7. 

- Garcia Cant~, op. cit., 110. 

~ Tortolero, op. cit., 99, 102. 

•• El Siglo Espirita, Mé.ico, 27112/1906, 4. 

•• El Siglo Espirita, Mé.ico, 10/5/1906, 1, 2; 171511906, 8; 517/1906, 8. 

u El Siglo Espirita, Mé.ico, 14/6/1906, 5. 

"Memoria del Segundo Congreso, 14 • 

•• El Siglo Espirita, Mé.ico, 10/5/1906, 2-4. 

~ El Siglo Espirita, México, 10/5/1906, 4. 



544 

propaganda de la filosofia espirita; ~antener relaciones fraternales con otros 
centros del pais y el extranjero; dirimir asuntos y diferencias suscitadas 
entre los adeptos y las sociedades que solicitaran el consejo de la Junta; y 
administrar las finanzas de la Junta y la Confederación. la Junta quedó a 
cargo, además, de organizar el Segundo Congreso Nacional Espirita, debiendo 
publicar con seis meses de anticipación la Convocatoria y Bases respectivas. 
Una vez inaugurado dicho Congreso, se determinó que la Junta cesaria en sus 
funciones. 47 

Finalizado el Congreso el 15/4/1906, el domingo 22/4/1906 se celebró la sesión 
inaugural de la Junta Central Permanente, procediéndose a designar seis 
Comisiones. q la dirección, redacción y administración del periódico quedó a 
cargo de Antonio B. y Castro, luis G. Rubin, J. Arriaga y Daniel Aragón." 
Como colaboradores quedaron Alberto leduc y demás miembros de la Junta. la 
comisión responsable de la Escuela, libreria y Biblioteca quedó integrada por 
José Salvadores, Alberto Aragón y Cárdenas~ y la srta. Enedina ROMero lópez. 
Para la Comisión de Experimentación y Propaganda fueron elegidos Claudio l. 
Rossi; Fernando Orozco y Berra, Atanasio Vi 1 lanueva, Nicolás González y 
González y José Salvadores. la Comisión de Intervención para dirimir 
cuestiones entre adeptos o circulos quedó compuesta por luis G. Rubin, José 
Bernardo Aragón y Aurelio Macias; la Comisión de Relaciones con los centros 
del pais y el extranjero por José de la Paz Alvarez, J. Arriaga yel español 
César Morán; y la Comisión de Administración y Hacienda por Nicolás González y 
González, Francisco Garcla Conde, Manuel Salamanca y E. Espinosa." 

la Constitución Orgánica de la Junta Central Permanente fue firmada el 
7/10/1906 por su presidente, Nicol~s Gonz~lez y Gonz~lez; vicepresidente, luis 
G. Rubin; tesorero, Francisco Garcia Conde; vocales, Aurelio Macias, José B. 
Aragón, José Salvadores, Claudlo l. Rossi, Alberto leduc, pbro. J. Joaquin 
Pérez, Pedro Zendejas, l. G. Necoechea, Atanasio Villanueva y Alberto Aragón y 
Cárdenas; secretarios, Antonio B. y Castro, Manuel Salamanca, José Antonio 
Garro y Daniel M. Aragón. Este documento fue protocolizado en escritura 
pública ante el notario Refugio Rojas, el 27/10/1906. u 

47 Memoria del Segundo Congreso, 13-14, 28. 

q Memoria del Segundo Congreso, 14. 

"Daniel Aragón era hijo del antiguo dirigente José Bernardo Aragón. El Siglo 
EspirIta, México, 20/2/1907, 67. 

~ Alberto Aragón y C~rdenas tambIén era hijo de José Bernardo Aragón. El 
Siglo Espirita, México, 20/2/1907, 67. 

51 El Siglo Espirita, México, 10/5/1906, 2-4. 

~ El 5i9lo EspirIta, MéXICO, 10/1/1907, 11-12. Memoria del Segundo Congreso, 
2. 
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La Junta Central Permanente efectuaba sesiones ordinarias semanales." 
Gracias al ofrecimiento hecho por la Sociedad Espirita Central,~ la Junta 
Central celebró sus primeras reuniones en el Salón que aquélla tenia en los 
altos del Volador." Debido a que en el edificio existian muchas oficinas de 
diversa índole y para evitar confusiones -de hecho, se supo que algunos se 
habían perdido-, la Junta decidió en sesión del 19/8/1906, que un letrero 
seria colocado.~ Aunque desde un comienzo se vio la necesidad de trasladarse 
a un local de mayores dimensiones y con una distribución que permitiera 
cumplir con los propósitos establecidos por el Congreso, hubo que esperar 
varios meses para llevar a cabo este proyecto. Posteriormente, se recordó: "en 
verdad, no parece cosa de las más difíciles hallar en la ciudad de México 
casas adaptables a la conveniente instalación de Sociedades de cualquier 
género; pero nuestra Sociedad resultaba aqui no de un género cualquiera, sino 
de g~nero alarmador de conciencias, escandalizador, y aún en varios casos 
oliente a congregación diaból ica". Sucedía que, "cuando íbamos a tomar alguna 
casa que estuviese en consonancia con el objeto a que iba a dedicarse, al 
saber que se trataba de una Sociedad Espirita, todos huian de nosotros, como 
si estuv iésemos apestados"."7 

El problema fue finalmente resuelto gracias al entonces lQ Vocal, A~relio 
Macias, quien cedió a la Junta, por una "módica rentall, una casa --de su 
propiedad ubicada en el número 7 1/2 de la 1~ (antes 12~) Calle de la Violeta, 
IIgastando, además, una suma de consideración en ponerla en las condic)ones 
requeridas para el objeto deseado". La instalación definitiva de la Junta a su 
nuevo local se efectuó el 19/12/1906. En esa misma casa comenzó a efectuar sus 
reuniones la Sociedad Espirita Central.~ 

En Asamblea General del 28/12/1906, la Sociedad Espírita Central procedió a 
elegir su nueva directiva, resultando Enrique Baig reelecto cama presidente 
para un tercer periodo. No pudiendo éste aceptar debido a "poderosas razones" 
que se lo impedian, se repitió la elección, quedando la mesa integrada de la 
siguiente manera: presidente, Nicolás González y González; vicepresidente, 
José Salvadores; 19 vocal, César Morán; 2Q vocal, José A. Garra; tesorero, 
Francisco García Conde; lQ secretario, Manuel Salamanca, 2Q secretario, 
Antonio B. y Castro. La sra. Dolores Serra de Baig fue elegida presidenta 

" Memoria del Segundo Congreso, 22 • 

.. En agosto de 1906, junto con "introducir 
reformas" estatutarias en el sentido de 
experimentación fenomenológica, la Sociedad de 
tomar su primitivo nombre de Sociedad Espirita 
México, 23/8/1906, 5; 18/10/1906, 6. 

en su 
ampliar 
Estudios 

Central. 

seno trascendentales 
y profundizar la 
Psíquicos volvió a 
El Siglo Espirita, 

•• Memoria del Seaundo Congreso, 16. El Siglo Espirita, México, 29/11/1906, 1-

.. El Siglo Espirita, México, 30/8/1906, 6-7. 

S7 Memoria del Segundo Congreso, 16-17. 

MI Memoria del Segundo Congreso, 17. El Siglo Esei ri ta', México, 29/1111906, 1. 
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honoraria.S. 

Las primeras gestiones para el establecimiento de la Confederación Espirita 
Mexicana se iniciaron aún antes de que la Junta inaugurara oficialmente sus 
actividades. En marzo de 1908, sin embargo, el presidente de la Junta, Nicolás 
González, recordó que "al encuentro del entusiasmo y del aliento de la Junta, 
empezaron pronto a salir apatias de unos, egoismos de otros, inveterados 
hábitos perniciosos de falta de unión en muchos, y hasta pasiones de más bajo 
nivel en unos cuantos •••••• y la lucha redobló; llegó a hacerse dolorosa y a 
producir fatiga e inquietudes de ánimo inevitables". Finalmente, sin embargo, 
"desde hace algún tiempo logramos proclamar: LA CONFEOERACION ESPIRITA 
MEXICANA ES UN HECHO. Pequeña aún, relativamente, si; pero nunca los 
organismos nacieron desarrollados, y esfuerzos como 105 que consiguieron 
plantear la obra, podrán sostenerla y darle ensanche en el porveni r"... No 
tenemos mayores antecedentes sobre la creación de la Confederación Espirita de 
México, salvo que los centros y adeptos confederados debian cubrir una cuota 
mensual. 61 

Por acuerdo de la Junta Permanente tomado en su tercera sesión del 6/5/1906, 
el 10/5/1906 aparecIó el primer número de El Siolo Espirita, su órgano 
oficial. Inicialmente apareció como publicación semanaria de ocho páginas, a 
dos columnas, en 4º mayor, impreso en papel ordlnario. u Pocos dias después, 
Enrique Baig -presidente de la Sociedad de Estudios Psiquicos- propuso la 
fusión de El Siglo Espirita con las otras dos publicaciones espiritistas que 
eXlstian en la Ciudad de México: La Nueva Era y Alma, para asi "sumar 
elementos intelectuales y dar ejemplo de unión". Reunida la Sociedad de 
Estudios Psiquicos en sesión del 16/5/1906 y consultados los miembros de dicha 
sociedad que sostenian el periódico Alma, estuvieron de acuerdo en se 
refundiese en El Siglo Espirita. En sesión de la Junta Central Permanente 
efectuada el 20/5/1906, el presidente Nicolás González y González consultó a 
Luis G. Rubin y Atanasia Villanueva -director y editor propietario de La Nueva 
Era, respectivamente-, cuál era su parecer sobre la unión propuesta. Rubln 
explicó los inconvenientes de tal unión, los que ya habla expuesto a 
Villanueva, aclarando que la decisión final debla ser tomada por éste último. 
Dado que Enrique Baig se encontraba ausente, se decidió aplazar la discusión a 
fin de que aquél pudiera explicar mejor su idea. En sesión del 27/5/1906, la 

.. El Siglo Espirita, México, 10/1/1907, 11-12 • 

.. Memoria del Segundo Congreso, 14-15. 

., Memoria del Segundo Congreso, 2-3. Como se recordará, el sistema de cuotas 
obligatorias fue persistentemente rechazado por la antigua Sociedad Espirita 
Central, aún cuando habla sido adoptado por el propio Allan Kardec en la 
fundación de la Sociedad Espirita de Parls. Su establecimiento por la Junta 
Permanente significó el triunfo de una tendencia que en la década de 1890 era 
todavla minoritaria. 

u Memoria del Segundo Congreso, 15. 
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propuesta fue finalmente rechazada.~ Por esos mismos dlas, la Junta Central 
fue informada que Agustln Pardo, de Mérida, Yucatán, en carta dirigida a José 
Salvadores, habla puesto a disposición de la Junta su periódico El Mensajero 
Cristiano, como su órgano oficial. En sesión del 20/5/1906, la Junta determinó 
que no podlan existir dos órganos oficiales, por lo que resolvió sugerirle a 
Pardo que adhiriera su periódico a la Junta. En la siguiente sesión del 
27/5/1906, se aclaró que la idea de aceptar la oferta de Pardo, dándole un 
cierto caracter oficial, habla sido de Salvadores." 

Inicialmente, El Siglo Espirita llevó como subtitulo el de "Organo de la Junta 
Central Permanente del Primer Congreso Espirita Nacional" ••• A los pocos 
meses, se le agregó: "y de la Confederación Espirita Mexicana"." Sabemos que 
Antonio B. y Castro fue su director durante todo 1906; todavla lo era a 
principios de 1910 •• 7 José Salvadores Botas fue su primer editor 
administrador;M a mediados de 1909, se hizo cargo de la administración el 
Dr. Claudia L. Rossi ; •• a principios de 1910, la administración quedó en 
manos de Agustln Pardo.~ 

El despacho de redacción y administración estaba ubicado en los Altos' de la 
Plaza del Volador;" se trasladó luego a la 1ª Calle de la Violeta, núm. 7 y 
median y finalmente a una casa ubicada en esa misma calle, en el núm. 4;h 

A partir de enero de 1907, El Siglo Espirita aumentó el número de sus páginas, 
de ocho a dieciséis, aunque disminuyendo ligeramente su tamaño; publicado en 
una única columna, el periódico fue impreso en un papel de mejor calidad y 
comenzó a aparecer cada diez dlas. A partir de mayo de 1908, las páginas 

~ El Siglo Espirita, México, 24/5/1906, 4, 7-8; 31/5/1906, 6-7. 

M El Siglo Espirita, México, 24/5/1906, 4; 31/5/1906, 6. 

•• El Siglo Espirita, México, 10/5/1906-16/8/1906 • 

.. El Siglo Espirita, México, 23/8/1906-27/12/1906. Los números publicados 
entre 1907 y 1911 fueron desprovistos de sus portadas. 

.7 El Siglo Espirita, México, 17/5/1906-27/12/1906; 15/3/1910, 563. Esta 
información es confirmada por Valverde Téllez, op. cit., 11, 292. 

.. El Siglo Espirita, México, 10/5/1906-27/12/1906. 

.. El Siglo Espirita, México, 15/7/1909, 129. 

70 El Siglo Espirita, México, 15/3/1910, 562-563. 

7' El Siglo Espirita, México, 10/5/1906-15/11/1906. 

72 El Siglo Espirita, México, 29/11/1906-28/2/1910. 

73 El Siglo Espirita, México, 15/3/1910. 
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aumentaron a 32 y la periodicidad fue quincenal." A principios de 1908, 
tenia establecido canje con revistas de Europa, América, Asia y Australia." 

Otras publicaciones esplritistas que circulaban en 1906 y 1907 eran: 
Reencarnación, de Monterrey;" El Confraternal, de Monterrey, órgano del 
Circulo Ideal Eterno;" la Aurora Espirita, periódico quincenal publicado en 
Monterrey, cuyo editor, director y propietario era el lic. Jesús M. Elizondo 
Garza;n Renacimiento, de Monterrey;" la Cruz Astral de Monterrey, revista 
de estudios psicológicos y ciencias ocultas, cuyo editor era Manuel Vargas 
Ayala;~ posteriormente, comenzó a publlcarse en San Pedro, Coahui1a;ol El 
Obrero Espirita, periódico quincenal de Cuautla, Morelos, órgano del Circulo 
Amor y Progreso, dirigido por su fundador Vlctor Vil1ar;~ El Mensajero 
Cristiano, de Mérida, Vucat~n, dirigido por Agustln Pardo. a Val verde Té11ez 

74 Esta publicación se encuentra en el Fondo Reservado de la Hemeroteca 
Nacional de México. 

75 Memoria del Segundo Congreso, 16. 

,. El Siglo Espirita, México, 2617/1906, 8. 

" El Siglo ESlllrita, México, 2617/1906, 8; 3017/1907, 329. 

78 El Siglo 
30/5/1907, 
recibida y 

ESlllrita, México, 26/7/1906, 8; 20/2/1907, 71; 20/4/1907, 161-162; 
230. Enrique Krauze asegura que en 1905, La Aurora Espirita era 
leIda por Francisco l. Madero. Krauze, op. cit., 19. 

~ El Siglo Esplrlta, México, 30/11/1907, 525-526. 

~ Francisco l. Madero apoyó económicamente la fundación de esta revista. En 
1905, escribió varios artlculos bajo el pseudónimo de Arjuna, el héroe del 
Baghavad Gita. Valverde Téllez, op. cit., 11, 279. Tortolero, op. cit., 136, 
143, 146, 147. Krauze, op. cit., 19. 

al Manuel Vargas Ayala se convirtió en 1906 en miembro del Circulo de Estudios 
PsicologlCOS que Madero dirigla en San Pedro, Coahuila. El Siglo Espirita, 
MéxlCO, 12/7/1906, 6-7. Tortolero, op. cit., 139, 146. Vargas Ayala luego 
utilizó su experlencia como editor periodlstico en favor de Madero, quien lo 
deJó a cargo de las labores de difusión y propaganda en San Pedro durante 1909 
y 1910. Tortolero, op. cit., 147-149. 

a El periódico era costeado en su total1dad por Vlctor Villar y era repartido 
gratuitamente. A prlncipios de 1908 tenIa 430 suscriptores; otros 100 
ejemplares eran enviados a circulas y redaCCIones de publicaciones 
espiritistas. Todavla se publicaba -con una periodicidad mensual- a fines de 
1910. John Womack supone que este periódico apoyó a Madero en su campaña 
antirreeleccionista. El Siglo Esplrlta, México, 22/11/1906, 7; 10/3/1908, 692. 
John Womack, jr., Zapata and the Mexican Revolution, Harmondsworth, Middlesex, 
England, Penguin Books, 1972, 86, 102 (n. 781, 579. 

a El Siglo ESlllrita, México, 17/5/1906, 8; 24/5/1906, 4; 31/5/1906, 6. 
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menciona además a Fiat lux, del Dr. José M. Mora. Ignoramos si esta 
publicación también era espiritista. M 

En 1907 se inició en Tula, Tamaulipas, un importante proyecto periodístico 
impulsado por la Sociedad Espiritista Antorcha. Esta había sido fundada el 
3/8/1906, en Tula, Tamaulipas. Su primera mesa directiva estuvo integrada por: 
Augusto Montes, Presidente; Manuel Jiménez, tesorero; Prudencio García, 
secretario; Moisés Torreblanca, Dámaso Alfaro, Francisco V. Ibargüengoitia, 
José X. Sanmartín, Hernando Reyes y Carlos Lara Castillo, vocales.e A 
mediados de 1907, probablemente en agosto, apareció el primer número de 
Antorcha, una publicación espiritista que llevaba el subtítulo de "revista 
mensual de estudios psíquicos y filosófico-morales". Sus propietarios, 
directores y redactores eran José X. Sanmartín, Francisco V. Ibargüengoitia y 
Augusto Montes, quienes habían adquirido una imprenta. El periódico era 
distribuído gratuítamente. Continuó publicándose en 1908 y 1909. Entre sus 
colaboradores se encontraba Luis G. Rubín. M 

A estas publicaciones espiritistas debemos agregar otras más bien esotérico 
ocultistas, como El Mundo Invisible, cuyo editor E. Mendoza y Vizcaíno asistió 
al Primer Congreso Nacional Espírita. v En octubre de 1906, comenzó a 
publicarse en México La Revista Teosófica, "periódico mensual, órgano de la 
Rama Aura de la Sociedad Teosófica, dedicado exclusivamente a la difusión de 
las enseñanzas de la Teosofía, y al estudio y desarrollo de los poderes 
psíquicos latentes en el hombre". El Dr. Alfonso F. Montenegro era su 
director; Fernando Orozco y Berra, su administrador; y Luis 6. Rubin, 
corrector.- Fernando Orozco y Berra era, desde princlplos de 1906, 
secretario de la Rama Aura." El Dr. Alfonso Montenegro, en tanto, aparece en 
1907 como presidente de la Sociedad Teosófica Rama Vidya.~ 

Con respecto a la publicación de libros, a fines de 1906 I a Junta Central 
Permanente recibió desde Oaxaca cincuenta ejemplares de una "interesante 
narrativa espirita" titulada Iduma, la que se había sido obtenida 
medianímicamente en aquella ciudad. Se anunció que la Junta repartiría 

M Valverde Téllez, op. cit., 11, 279. 

s. El Siglo Espírita, México, 2511011906, 7. 

M El Siglo Espírita, México, 20/8/1907, 366; 
Téllez, op. cit., lI, 284, 292-293. José Xancó 
Tamaulipas, el 4/1/1908; tenía más de 70 años 
Mexico, 10/1/1908, 589. 

~ El Siglo Espírita, México, 14/6/1906, 5. 

- Valverde Téllez, op. cit., II, 284. 

"Tortolero, op. cit., 100. 

~ Valverde Téllez, oo. cit., 11, 287. 

30/8/1907, 381-382. Valverde 
Sanmartín falleció en Tula, 

de edad. El Siglo Espírita, 
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oportunam .. nt .. los .. j .. mplar .. s d .... sta "nov .. la"." En s .. sión d .. l 16/12/1906, .. 1 
Lic. Manu .. l Brioso y Candiani -d .. visita .. n la Ciudad d .. México-, informó a la 
Junta qu .... 1 h .. rmano Francisco L .. ón, d .. Oaxaca, 1 .. habla .. n cargado qu .. pidi .. s .. 
qu .. la obra ~, d .. l .. scritor y ... dium Jorg .. Dubois, fu .. s .... xaminada por la 
Junta "y s .. 1 .. di j .. s .. al autor si .. n .. lla habla puntos qu .. s .. apartaban d.. la 
Doctrina EspIrita, como algunas p .. rsonas s .. lo hablan indicado". La obra pasó 
a la Comisión d .. Propaganda, para su .. studio.~ En su dictám .. n, la Comisión 
Esp .. cial d .. claró qu .. ~, obra d .. l m .. dium G .. org.. Dubois, .. f .. ctivam .. nt .. 
cont .. nla afirmacion .. s qu.. iban .. n contra d.. los principioS d .. la l .. y d .. l 
progr .. so y la l .. y d .. l karma, por lo qu .. , mi .. ntras no hubi .. ra razon .. s 
ci .. ntlficas qu .. las sust .. ntaran, no d .. bla hac .. rs .. propaganda qu .. apoyara .. sas 
afirmacion .. s. n Poco d .. spués, a través d.. La Aurora EspIrita d .. Mont .. rr .. y, 
J .. sús M. Elizondo Garza hizo una r .. futación d .... st .. dictám .. n.'· 

En 1906 también s .. publicó, d .. F. W. H. My .. rs (1843-1901), La p .. rsonalidad 
humana, su supervivencia, sus manifestaciones supranormales, editada por la 
Libr .. rla d .. la Vda. d .. Ch. Bour .. t (con sucursal .. s .. n Parls y México), a partir 
d .. la traducción y adaptación h .. chas por Javi .. r Osorno y Alberto L .. duc." 

A ralz d .. l Congr .. so EspIrita de 1906, uno de los director .. s d .. l s .. manario El 
T .. rc .. r Imp .. rio, d .. la Ciudad d .. México, s .. int .. r .. só .. n l .... r D .. spués d.. la 
mu .. rt .. d .. L .. ón D .. nis. Poco d .. spués, r .. solvió publicarlo .. n .. 1 foll .. tin de su 
s .. manario, haci .. ndo ad .. más un sobr .. tiro d .. 2 mil .. j .. mplar .. s.~Ef .. ctivam .. nt .. ,· 
Valv .. rd .. Téll .. z informa sobr .. una .. dición d .. 1906, publicada .. n las Oficinas 
d.. "El T .. rc .. r Imp .. rio", S .. gunda Ayuntami .. nto, 420, Ciudad de México, qu .. 
.. stuvo basada .. n la prim .. ra .. dición m .. xicana publicada .. n 1892, la qu .. habia 
sido traducida d .. 1 francés por Ignacio Mariscal.~ Es muy probabl .. qu .. s .. 
trat .. d .. la .. dición financiada por Mad .. ro. D .. s .. r asl, 1906 corr .. spond .. al año 
en que comenzó su publicación, la que por diversos motivos se retrasó en forma 
considerdble~ 98 

9. El Siglo Espirita, México, 6/9/1906, 7. 

.. El Siglo Espirita, México, 27/12/1906, 4· , 20/1/1907, 23. 

"" El SI 910 Espirita, México, 2012/1907, 69-70. 

•• El Siglo Espirita, México, 20/4/1907, 161-162; 30/5/1907, 230. 

•• Val v .. rd .. Téll .. z, ag . ci t., II, 271. 

•• La noticia fu .. publicada por La Cruz Astral, San p .. dro, Coahuila, junio 
1906, y r .. producida .. n El Siglo Espirita, México, 12/7/1906, 6. 

~ Valv .. rd .. Téll .. z, op. cit., 11, 270. 

ft FI 6/5/1906, poco d .. spués d .. finalizado el prim .. r Congr .. so Nacional 
Espirita, Mad .. ro .. scribió a Lean D .. nis, .. n Tours, pidiéndol .. autorización para 
.. ditar .. n MéXICO Aprés la Mort. En novi .. mbr .. d .. 1907, El Siglo Espirita 
informó qu .. Francisco Mad .. ro y su hijo Francisco l. Mad .. ro, d .. San p .. dro, 
Coahuila, acababan d .. ofr .. c .. r a la Junta C .. ntral .. 1 obs .. quio de mil .. j .. mplar .. s 
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En ese mismo año de 1906, Carbonell y Esteva, de Barcelona, dio inicio a su 
Biblioteca Universal Espiritualista con la publicación de Animismo y 
Espiri tismo del Conde de Aksakof, en dos volúmenes, "monumento de la 
literatura espiritista" que hasta entonces no se conocla en castellano. Se 
informó que la obra constarla de 35 cuadernos de 32 páginas que aparecerlan 
semanalmente. Posteriormente se publicó la Vida de Ultratumba, El Arte de 
Ma9netizar~ y El Espiritismo y la Anargula ante la ciencia y la 
filosofía. 100 

Poco después de fundado El Siglo Espirita, comenzaron a organizarse visitas de 
delegados de la Junta Central Permanente a Centros Espiritas tanto de la 
Ciudad de México como de los Estados. Esto significó un gran esfuerzo por 
parte de la Junta, "por haber demandado gastos de consideración" •• 0. El 
primer viaje lo efectuó José Salvadores Botas, Vocal y Administrador de la 

de una nueva edición de Después de la muerte, "hecha por cuenta de ambos ll
• La 

idea era publicar la obra como folletln en uno de los periódicos de la 
capital, con un sobretiro de 2,000 ejemplares. De los mil sobrantes, algunos 
serian vendidos a bajo precio y otros donados a bibliotecas públicas. El 
30/7/1908, en una nueva carta dirigida a Denis, Madero le explicó que el 
proyectado folletln no seria publicado, pues el director del periódico habla 
sido encarcelado. Con respecto a los 2,000 ejemplares, en sesión de la Junta 
Central Permanente del 28/2/1909, Madero informó que estaba próxima a 
finalizar la edición, cuya publicación reconoció ya habla tardado mucho, 
reiterando que apenas fuera posible, enviarla los ejemplares ofrecidos. En 
sesión del 12/12/1909, se informó que Madero habla reiterado su ofrecimiento. 
los problemas con el encargado de la impresión no pudieron, sin embargo, ser 
superados. Finalmente, en sesión del 11/9/1910, se leyó una carta de Madero, 
en la que avisaba que la impresión de la obra continuarla en los talleres de 
Agustln Pardo, espiritista propietario de la Imprenta Artlstica. Fernández de 
Castro, op. cit., 58. Tortolero, op. cit., 145. El Siglo Espirita, México, 
20/11/1907, 510; 30/3/1909, 675; 30/12/1909, 469-470; Suplemento al NQ 5 
[septiembre de 1910], 46-47. Todo indica que fue Agustín Pardo quien finalizó 
la publicación de la obra. Si asl fue, el pie de imprenta de "El Tercer 
Imperio· corresponde a las primeras páginas que comenzaron a imprimirse en 
1906. 

~ El Siglo Espírita, México, 25/10/1906, 8; 6/12/1906, 8; 30/3/1908, 731. 

.~ J. Bouvéry, El Espiritismo y la Anargula ante la ciencia y la filosofía 
(Biblioteca Universal Espiritualista, Barcelona, Carbonell y Esteva, s.f.). 
Antes de que se creara esta Biblioteca, la casa editora ya publicaba obras 
sobre el tema. En 1903, por ejemplo, apareció De la Idea de Dios. Controversia 
entre G. Bera y lean Denis (Barcelona, Carbonell y Esteva, -1903). Ejemplares 
de ambas obras se encuentran en la Biblioteca de El Colegio de México. 

.0. Memoria del Segundo Congreso, 22, 24. 
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Junta, en agosto de 1906, visitando las ciudades de Toluca, Veracruz, 
Córdoba,02 y Ori zaba."'· AlU trabajó en favor de la Confederaci ón, 
promoviendo la fundación de nuevas agrupaciones y "reanimando por medio de 
conferencias el ánimo de las ya existentes". En el mes de octubre, el mismo 
Salvadores visitó Pachuca.'~ 

Dos meses más tarde, el 10/12/1906, 
solemne para honrar la memoria de 
Seni llosa y Agustin Monteagudo.'os El 
solemne velada el 1 Aniversario de 
Nacional Espirita y el XXXVIII de 
obteniéndose un IIbrillante ll éxito. lo. 

la Junta Central celebró una 
los recientemente fallecidos 
30/3/1907, la Junta celebró 

la inauguración del Primer 
la desencarnación de Allan 

velada 
Felipe 

en otra 
Congreso 
Kardec, 

En enero de 1907, se finalizó la impresión de los tres mil ejemplares del 
libro sobre la historia del Primer Congreso, cuya edición habia estado a cargo 
del vicepresidente de la Junta Central Permanente, Luis 6. Rubin. La memoria 
llevó por titulo: Primer Congreso Nacional Esoirita. México. Marzo 31 a Abril 
15 de 1906. 2010 Adictos (México, Imprenta de A. Carranza y Compañia, 1906). 
Además de las actas de las sesiones, contenia diversos documentos y seis 
fotograbados con los retratos del presidente, vicepresidente, tesorero, 19 
secretario y dos de los vocales de la mesa del Congreso. Publicada en dos 
clases de papel, la obra de 408 págs. en cuarto fue puesta a la venta por la 
Junta. Central ese mismo mes. 107 

En ese mismo mes de enero de 1907, se inició el ciclo de Conferencias 
organizadas por la Junta en la Academia Metropolitana. La serie 

públicas 
de once 

'02 A su regreso a México, Salvadores informó que en Córdoba no habia circulo 
alguno y que sólo habla recogido del espirita Sixto Valderrama, información 
sobre sU siguiente destino, Orizaba. El Siglo Espirita, México, 4/10/1906, 2. 

'0. Aqul Salvadores consiguió que varios adeptos de la doctrina, quienes hablan 
permanecido dispersos, constituyeran un Centro, el que quedó presidido por el 
Dr. Carlos Ramlrez. El Siglo Espirita, México, 4/10/1906, 2. 

1~ Memoria del Segundo Congreso, 24. 

.0. Memoria del Segundo Congreso, 23-24. Agustln Monteagudo falleció el 
14/11/1906, a los 68 años. Por acuerdo de la Junta Central, Francisco Garcia 
Conde recurrió a la mediación del Lic. Ignacio mariscal, Secretario de 
Relaciones Exteriores, para que las tres últimas nlnaS huérfanas que 
Monteagudo habla recogido, criándolas en su casa, fuesen internadas en un 
establecimiento de beneficencia. El 3/7/1907 falleció su esposa, Carmen 
Olvera. El Siglo Espirita, México, 22/11/1906, 1-3; 6/12/1906, 8; 10/7/1907, 
302. Felipe Senillosa, en tanto, era un importante dirigente espiritista 
argentino. Dalmor, op. cit., v. Senillosa. 

,o. Memoria del Segundo Congreso, 23-24. 

.07 M . emorla del Segundo 
29-30. Valverde Téllez, 

Congreso, 
oo. cit., 

25-26. El Siglo Espirita, México, 20/1/1907, 
II, 290. 
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conferencias finalizó a principios de marzo de 1908. La primera versó sobre la 
obra del dr. José Lapponi, Hipnotismo y Espiritismo, y fue pronunciada por 
Antonio 8. y Castro, lQ Secretario de la Junta; la segunda, sobre "Catolicismo 
y Espiritismo", por José Salvadores, Vocal y Administrador de la Junta; la 
tercera, "Materialismo y Espiritismo", por Rogelio Fernández Güell, Vocal de 
la Junta;'" la cuarta, "Progresos del Espiritismo en México y concordancias 
de la Teosofia con el Espiritismo", por Aurelio Macias, Vicepresidente de la 
Junta; la quinta, "Espiritismo y Teosofía", por Rogelio Fernández Güell;"" 
la sexta, "Pluralidad de mundos habitados", por Alberto Aragón y Cárdenas, 
Vocal de la Junta; la séptima, "Los Mediums", por Claudia lo Rossi; la octava, 
IIHipnotismo, Magnetismo y Mediumnidad", por José Salvadores; la novena, 
"Evolución animica y comunicación Espirita, por César Morán, Vocal de la 
Junta; la décima, "El Espiri tismo y su apóstol Allan Kardec", por Alberto 
Leduc, Vocal de la Junta; y la undécima, "Ley de fraternidad", por Antonio 
Garra, Secretario y Vocal de la Junta. Otros trabajos fueron leidos o 
improvisados durante estas conferencias, las que fueron amenizadas con la 
recitación de composiciones poéticas espiritas y números musicales. Estas 
conferencias, sin embargo, no obtuvieron el éxito deseado. Con excepción de 
las tres últimas -muy concurridas-, la generalidad de ellas tuvo una limitada 
asistencia. 110 Estas conferencias fueron posteriormente publicadas!" 

El 3/2/1907, la Junta Central procedió al nombramiento del personal que debia 
integrar el Centro de experimentación medianimica. Dicha Comisión inauguró sus 
trabajOS el 4/2/1907; las Bases y el Reglamento Interior fueron aprobados el 
24/2/1907. La primera sesión experimental se efectuó el 27/2/1907, iniciando a 
partir de entonces una continua labor, salvo IIligeras interrupciones", gracias 
a los esfuerzos "penosos, impuestos por la dificultad de conseguir mediums o 
sujetos de experimentación; pues a todos los que hasta hoy han prestado su 
facultad a estudio, ha habido que traerlos de fuera; y a casi todos de lugares 

, .. Nacido en Costa Rica, Rogelio Fernández Güel radicó algún tiempo en 
Barcelona, trabajando en la casa editora Carbonell y Esteva y colaborando en 
diversas revistas espiritistas. En noviembre de 1906 llegó a México; al año 
siguiente ya estaba participando en la Junta Permanente como vocal y 
colaborando en el Ciclo de Conferencias. El Siglo Espirita, México, 
29/11/1906, 7-8. Valverde Téllez, op. cit., 11, 284. 

'~Esta conferencia generó, a mediados de 1907, una fuerte polémica con los 
teósofos, incluyendo algunos miembros de la Junta Permanente: Luis G. Rubin 
decidió separarse temporalmente de ella. Tortolero, op. cit., 110-111. 

110 Memoria del Segundo Congreso, 18, 22-23. 

"' Valverde Téllez, op. cit., 11, 285, informa sobre al menos dos folletos: 
Junta Central Permanente del Primer Con~reso Nacional Espirita. Conferencias 
dadas en 1907. Enero. "El libro del Dr. Lapponi". Antonio B. y Castro. 
Febrero. "Catolicismo y Espiritismo". José Salvadores. Abril. "I'torterialismo y 
Espiritismo". Rogelio Fernández Güel, México, 1907, 107 págs.,; y Junta 
Permanente del Primer Conoreso Espirita. Estudio sobre Espiritismo y Teosofía 
eor Don RODelio FernándezGÜel. Conferencia dada la noche del 26 de juniO de , 
1907, México, 1907, 52 págs. 
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muy lejanos de esta capital". Hasta marzo de 1908, sin embargo, como reconoció 
el presidente de la Junta, no se hablan obtenido "resultados notables en este 
terreno. Ni era posible tampoco que los hubiéramos obtenido: un año es muy 
poco, desde luego, para conseguir avances considerables, tratándose de la más 
dificil de las ciencias; se ha carecido, además, de muchos aparatos e 
instrumentos indispensables para poder retirar el debido provecho de las 
observaciones realizadas". Hacia el mes de marzo de 1908, el Presidente de la 
Comisión Investigadora de fenómenos pslquicos, Aurelio Macias, procedió a 
hacer entrega a la Junta Central, de la Memoria de los trabajos realizados, 
con una concienzuda exposición, "útiles" conclusiones y un apéndice que 
incluia diversos documentos de interés. 112 

No obstante la falta de resultados significativos por parte de los mediums, la 
actuación de éstos no dejó de causar polémica. El Imparcial, en su número del 
2/6/1907, publicó información sobre lo sucedido en una sesión que se habla 
organizado en la casa del Lic. José Peón del Valle. El medium -Hipólito 
Salazar, hijo- fue acusado en ese articulo de haber intentado engañar a la 
concurrencia. Entre los asistentes, además del anfitrión, se encontraban el 
dr. Fernando Zárraga, dr. Juan Peón del Valle, dr. Rafael Carrillo, lic. José 
R. del Castillo, lic. Juan N. del Palacio, lic. Joaquln Clausell, ing. Manuel 
Pastrana, teniente coronel Rafael Egula Lis, Evaristo Aznar, Evaristo Aznar 
Jr., Rafael Guadalajara, LUiS Serrano, Flavio Guillén, Fernando Martlnez 
Rumaga y Alfredo A. Sierra. u, Aunque la Junta Central Permanente no habla 
tenido participación alguna en la organización de dicha sesión, ésta acordó -
en sesión efectuada el mismo 2/6/1907- publicar, en ese mismo periódico de ser 
posible, un articulo en el que se diera a conocer las bases que normaban su 
Centro de Experimentación Pslquica, los procedimientos de "riguroso control" 
utilizados en sus sesiones y 105 fenómenos "auténticamente" comprobados que 
hablan sido obtenidos por dicho medium.'t4 

Dos meses más tarde, el 6/8/1907, El Imparcial informó con detalle acerca de 
una sesión efectuada en el salón de la calle de la Violeta, en la que habla 
participado la medium srta. Mercedes Peña, ante la presencia de la Junta 
Permanente, concluyendo el autor del articulo que todo había sido un acto de 
prestidigitación.... Dos dlas después, el 9/8/1907, la Comisión 
Experimentadora escribió una carta a El Imparcial, con copia a otros 
periódicos, en la que rectificaba varias inexactitudes que habla publicado con 
respecto a la primera sesión de dicha medium ante la Comisión. La carta, 
firmada por Aurelio Macias y A[ntoniol B. y Castro, presidente y secretario de 
la Comisión Experimentadora, Sólo fue publicada en El Diario, en dos de sus 
ediciones. uo Posteriormente, El Heraldo -ediCiÓn vespertina de El Imparcial-

112 Memoria del Segundo Congreso, 19-22. 

u. Valverde Téllez, op. cit., Ir, 288-289. 

u. El Siglo Espirita, México, 20/6/1907, 264-265. 

'15 Valverde Téllez, op. ci t. , II, 288-289. 

uo El Siglo Espirita, México, 20/8/1907, 361-362; 30/8/1907, 369-371. 
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hizo nuevamente referencia a la medium Mercedes Peña, respecto a una segunda 
sesión efectuada el 18/8/1907. En esta ocasión fue José Salvadores quien 
escribió a El Heraldo, denunciando el engaño con que un fotógrafo habla 
obtenido un retrato de la medium. la carta fue publicada en El Diario.'" En 
sesión de la Junta Central Permanente efectuada el 23/9/1907, varios miembros 
dieron su opinión respecto a la srta. Mercedes Peña y las sesiones realizadas 
en el Centro de Experimentación. Aunque las opiniones estuvieron divididas, la 
mayorla reconoció que tenia facultades medianlmicas, aunque se advirtió que 
habla sido mal dirigida en su desarrollo, pues junto a fenómenos legltimos, 
presentaba otros de apariencia fraudulenta. ". En marZO de 1908, en un 
balance hecho por Aurelio Macias, presidente de la Comisión Investigadora de 
Fenómenos Pslquicos, se concluyó que los fenómenos producidos por Hipólito 
Salazar eran de caracter marcadamente medianlmico. Con respecto a la srta. 
Mercedes Peña, la opinión fue que, si bien habla producido fenómenos 
verdaderamente medianlmicos, otros en cambio tenlan una apariencia 
fraudulenta; se recomendó que una IIdirección inteligente" completara su 
desarrollo, "sustrayéndola de toda causa que la induzca a ejecutar actos 
fraudulentos", pues era una medium digna de ser recomendada a observadores 
serios. U" 

Además del Centro que dependla de la Junta Permanente, existieron _otros 
clrculos de experimentación. A fines de 1907, diez miembros de la Comisión 
cientlfica presidida por Aurelio Macias se separaron de ella, por estimar que 
éste querla imponer su criterio. El 31/8/1907, fundaron el Grupo Investigador 
de los Fenómenos Pslquicos Alpha, integrado por Alberto Aragón y Cárdenas, 
César Morán, José Salvadores, José A. Garro, Rafael Otero Dondé, Bonifacio 
Garro, Pedro R. Zavala, Rogelio Fernández Güell, Mateo lujambio y Antonio B. y 
Castro. Se ~ecidió que la presidencia y la secretarla-tesorerla serian 
rotativas y que las sesiones se realizarlan en el salón de la Junta Central 
Permanente.'~ Por esa misma época, Flavio Guillén inició la formación de un 
Centro laico de investigaciones pslquicas, en el que participarlan "solamente 
los investigadores de la parte cientlfica, abstracción hecha de la religiosa 

bajO el método rigurosamente positivista de observación experimental, 
cálculo y comprobación". 121 

En cuanto a la creación de la Biblioteca Espirita, aunque se contaba con un 
regular número de libros, no fue posible realizar este proyecto hasta que la 
Junta se trasladó a su local en la 1ª calle de la Violeta en diciembre de 
1906. la carencia de los muebles y útiles necesarios, sin embargo, retrasó su 
apertura al público hasta el 10/6/1907. la inauguración fue solemnizada con 

117 El Siglo Espirita, México, 30/8/1907, 371. 

". El Siglo Espirita, México, 10/10/1907, 439-440. 

". El Siglo Espirita, México, 20/3/1908, 712; 30/3/1908, 718-724. 

l~ Tortolero, op. cit., 121. El Siglo Espirita, México, 10/9/1907, 389-390; 
20/9/1907, 405-406. 

, •• Valverde Téllez, op. cit .• 11, 288-289. 
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una "modesta" velada 1 i terario musical; el programa consistió en piezas 
oratorias y literarias, alternadas con trozos musicales ejecutados en el piano 
por las señoritas Angela Rubín y Sofía Barro. La sala de la Biblioteca era de 
regulares dimensiones, con dos balcones a la calle, muy bien iluminada y 
ventilada, y con mesas, a cuyo derredor se podían acomodar entre 28 y 30 
lectores. En marzo de 1908, la biblioteca contaba con más de ochocientos 
volúmenes, entre libros y folletos, avaluados en $ 547.63, la mayor parte de 
filosofía espírita, pero también de teosofía, ocultismo, magnetismo, 
astronomía, ciencia positivista, literatura filosófica y otras materias. La 
biblioteca estaba conformada mayormente por las donaciones que Agustín 
Monteagudo, en la Ciudad de México, y Sixto Valderrama, en Córdoba, Veracruz, 
habían hecho a la Junta antes de morir. Otros benefactores fueron: doña 
Maclovia Bonzález vda. de Cañedo (hija de Refugio l. Bonzález), de 
Buadalajara; Mauricio Wollheim, de Alemania; José Salvadores, Alberto Aragón y 
Cárdenas, Alberto Leduc y Luis Castillo, de la Ciudad de México; Francisco 
Suárez Martell, de Tehuacán, Puebla; doña Carlota E. Delgado, de Buanajuato; 
Juan Cerda, de Jalapa; Ramón Celaya, de Coatzacoalcos, Veracruz; Leonides 
Pérez, de Vautepec, Morelos; y Encarnación Olivo, de San Antonio, Texas. Entre 
junio de 1907 y marzo de 1908, la asistencia media de publico fue de cuatro a 
seis lectores diarios. El presidente de la Junta admitió que el resultado 
obtenido era "exiguo, en verdad", a pesar de las "repetidísimas notas insertas 
en el periódico órgano de la Junta Central", los "datos insertos en otros 
órganos de la prensa", las varias exhortaciones hechas en las conferencias 
dadas en la Academia Metropolitana y, por último, el reemplazo que se hizo del 
antiguo letrero que anunciaba la biblioteca por otro luminoso, donado por el 
hermano Ricardo Prieto .122 

Con respecto a la Librería Espirita, 
modesta y aún subsiste así, pues no ha 
de su eKistencia en libros era, en marzo 

ésta fue establecida "en escala muy 
sido dable ensancharla más". El valor 
de 1908, de $ 2,080.02.'" 

No fue posible, en cambio, crear la Escuela Espírita. Según explicó el 
presidente de la Junta en 1908, "para realizarla conforme a la idea del ler. 
Congreso, es decir, con todos los elementos indispensables para que no 
resultara un establecimiento de enseñanza raquítico, en el que a cada paso se 
notaran deficiencias, se requería capital considerable; y, COmO también lo 
manifesté públ,camente hace poco, nuestra obra podía ser transitoria; y la 
escuela o escuelas eran instituciones de cuya permanencia estábamos más 
obligados a asegurarnos antes de establecerlas". 124 

En cuanto a las finanzas de la Junta y la Confederación, los nUmerosos gastos 
contr~1do~ hicieron que fuera necesario saldar el déficit del presupuesto ron 
cuotas mensuales extraordinarias, las que fueron cubiertas durante diez meses 
por Francisco Madero, Francisco l. Madero, Francisco Rivas y Francisco V. 

,~ Memoria del Segundo Congreso, 16-19, 27. El Siglo Espírita, México, 
20/6/1907, 257-258. 

, .. Memoria del Segundo Congreso, 19, 27. 

'24 Memoria del Segundo Congreso, 19. 
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Ibargüengoitia, con cuotas de cincuenta pesos; y Carlos Herrera y López,'~ 
Aurelio Macías, Francisco García Conde, Agustín García Descarga, Lorenzo J. 
Vázquez'" y Alfonso Madero, con cuotas de veinticinco pesos mensuales.'27 

Aunque facultados reglamentariamente para ello, fueron "muy contados" los 
casos en que se solicitó la intervención de la Junta para dirimir cuestiones o 
diferencias surgidas entre espiritistas. Los dictámenes y las respuestas a 
consultas diversas emitidos por la Comisión correspondiente fueron publicados 
oportunamente en el órgano de la Junta.,3 

En los meses de junio y julio de 1907, José Salvadores realizó un largo viaje 
por el norte del país, visitando los centros y agrupaciones de Laredo y San 
Antonio, Texas; nuevamente Laredo, en donde pronunció dos conferencias 
públicas; Monterrey, Nuevo León, ciudad en la que dio otras dos conferencias; 
San Pedro y Torreón, Coahuila; conferencias en Ciudad Lerdo y Gómez Palacio, 
Durango; tres conferencias en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y una nueva 
conferencia en Monterrey. En términos generales, éstas tuvieron una entusiasta 
acogida, logrando además la reanudación de trabajos de Centros que los tenían 
suspendidos y la incipiente fundación de otros.'~ 

En septiembre de 1907, Rogelio Fernández Güell, Vocal de la Junta, viajó a 
Veracruz, dando una conferencia pública, visitando varios Centros a los que 
tlindicó la conveniencia de ciertas reformas" y sentando las bases para el 
establecimiento de un nuevo Centro, "formado de personas serias, alejadas de 
rutinas y de fanatismosu .. l30 

,~ Carlos Herrera y López era hijo de Alfonso Herrera 
México, 30/10/1907, 472'. En 1903 vivía en Guadalajara 
Círculo Viajeros de la Tierra (Tortolero, op. cit., 2601. 

(El Siglo Espírita, 
y era ~iembro del 

, .. Posteriormente, en el Segundo Congreso de 1908, se reconoció que Lorenzo J. 
Vázquez había sido "uno de los espiritistas que con más ahinco ayudó a la 
Junta Central del Primer Congreso en sus importantes labores". Aparentemente 
residía en la ciudad de Toluca: desde allí envió un trabajo para la 
consideración del mencionado Segundo Congreso. Memoria del Segundo Congreso, 
171. 

'27 Memorias del Segundo Congreso, 26-28. 

'3 Memoria del Segundo Congreso, 25. 

,~ Memoria del Segundo Congreso, 24. 

,~ Memoria del Segundo Congreso, 24-25. En su momento, el informe de Rogelio 
Fernández Güell fue mucho más específico: en los Centros visitados, habia 
encontrado "desgraciadamente no pocas prácticas reveladoras de ignorancia y 
fanatismo". En la realización de la Conferencia, recibió- la colaboración del 
espirita José Palazón, del Jefe Politico y un regidor -quienes le facilitaron 
el salón de la Biblioteca- y del Gran Maestre de una de las Logias del puerto 
de Veracruz. El Siglo Espirita, México, 20/10/1907, 456-457. 
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En sesión efectuada el domingo 4/8/1907, la Junta Central Permanente del 
Primer Congreso Nacional Espirita procedió a elegir entre sus miembros a las 
personas que integrarlan la Comisión encargada de formular y proponer el 
proyecto de Convocatoria Y Bases para el Segundo Congreso Espirita. Resultaron 
designados: José Salvadores, Rogelio Fernández Güell, César Morán, ing. Carlos 
Herrera y lópez, luis G. Necoechea, Alberto Aragón y Cárdenas, y Antonio B. y 
Castro.'" El 25/8/1907, esta Comisión presentó a la Junta un proyecto que 
fue estudiado por separado por cada uno de los Vocales. Después de varias 
sesiones de discusión, el 29/9/1907 la Junta procedió a aprobar la 
Convocatoria y las Bases para el Segundo Congreso Esplrita.'~ 

En dicha Convocatoria, fechada el 30/9/1907, la Junta declaró que la apertura 
de este Congreso se celebrarla el 31/3/1908 -XXXIX Aniversario de la 
desencarnación de Allan Kardec- en la Ciudad de México, clausurando sus 
sesiones el 15/4/1908. Según las Bases publicadas, su objeto seria determinar 
los caracteres del verdadero Espiritismo (dilucidando si era Religión, 
Ciencia, Filosofla o Psicologla E.perimental y Filosófica); estudiar los 
puntos dudosos de la filosofla espirita; trabajar por la Confraternidad 
Universal (proponiendo la fundación de Sociedades que trabajaran por el 
bienestar social, entre ellas un Comité abolicionista de la pena de muerte); 
buscar los mejores medios de propaganda (estudiando la conveniencia de formar 
Sociedades de señoras, de editar pequeñas novelas y poe.as espiritas, de 
publicarun semanariodedicado almismo fin-distinto alórgano dela Confederación-

y de e.tender la propaganda a prisiones, asilos y hospitales a través de 
conferencias); buscar el sistema más adecuado que debiera regir las prácticas 
espiritas; adoptar el mejor plan para la Confederación; y nombrar la 
corporación que llevarla a cabo las decisiones del Congreso. 

Serian considerados adherentes al Congreso, mientras no manifestasen lo 
contrario, todas las personas y Centros ya inscritos en la Confederación 
Espirita de México. los Centros y adeptos no confederados, asl co.a periódicos 
y revistas, deberlan remitir su adhesión antes del 31/1/1908, al apartado 
1,500, México, D.F. los nombramientos de delegados y representantes deberlan 
ser remitidos antes del lQ/3/1908. los trabajos que se presentaran a la 
consideración del Congreso deberlan ser enviados antes del 24/3/1908. los 
delegados y representantes de agrupaciones confederadas deberlan estar en la 
Capital el 24/3/1908, con el objeto de nombrar las Comisiones e inaugurar las 
sesiones preparatorias. los confederados que enviaran la cantidad de dos pesos 
o más para gastos del Congreso, reclblrlan el libro que se publicarla con la 
reseña del mismo. los no confederados que enviaran seis pesos o más, 
recibirlan, además del mencionado libro, El Siglo Espirita durante un año. 

la Convocatoria fue firmada 
Congreso Nacional Espirita: 
vicepresidente, Aurelio Macias 

por la Junta Central Permanente del Primer 
presidente, Nicolás González y González; 

l.; vocales, José B. Aragón, José Salvadores, 

131 Memoria del Segundo Congreso, 1. 

t~ Memoria del Segundo Congreso, 1. 
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Alberto Parra,l~ César Morán, Luis Necoechea, Alberto Aragón y Cárdenas, 
Mateo Lujambio, Alberto Leduc, Carlos Herrera y López, Luis G. Bonnery, 
Rogelio Fernández Güell, Manuel Salamanca, José A. Garro, Claudio L. Rossi; 
tesorero, Francisco Garcla Conde; primer secretario, Antonio B. Y Castro.l~ 

Fueron impresos veinte mil ejemplares de la Convocatoria y las Bases, las que 
fueron enviadas a clrculos de la Capital, los Estados y el e.tranjero, asl 
como a periódicos y revistas, además de "numerosos particulares".lD En 
sesión de la Junta Central Permanente celebrada el 20/10/1907, se informó que 
su presidente, Nicolás González y González, acompañado por José B. Aragón, 
Francisco Garcla Conde y Rogelio Fernández Güell,l~ hablan desempeñado la 
comisión que se les habla confiado de solicitar el apoyo del Lic. Ignacio 
Mariscal para la realización del Segundo Congreso. Según informaron, el 
Ministro los habla recibido "con la amabilidad que le es caracterlstica y 
habla prometido prestar toda la ayuda que estuviera en sus posibilidades".l:I7 
Poco después, en el mes de noviembre, por intercesión de Nicolás González ante 
el mismo Mariscal, Rogelio Fernández Güell fue contratado como bibliotecario 
en el Ministerio de Relaciones E.teriores; al mes siguiente, fue nombrado 
cónsul en Baltimore.l~ 

En noviembre de 1907, la Junta nombró una Comisión para que visitara los 
Centros esplritas de la Ciudad de Mé.ico. Los preparativos que aún restaban 
para la realización del Segundo Congreso hicieron, sin embargo, que esa visita 
se restringiera a tres o cuatro de esos Centros, algunos de ellos 1I en estado 
de avance no común" en la obtención y observación de fenómenos.'39 

En sesión de la Junta Central efectuada el 15/12/1907, 
dictamen de la Comisión de Propaganda sobre la proposición 

se dio 
de la 

lectura al 
srta. Adela 

I~ Alberto Parra estaba casado probablemente con Celsa Moncayo, una notable 
medium sonambúlica y vidente que falleció el 21/7/1914, a los 54 años. Helios, 
agosto 1914, 64. 

134 Memoria del Segundo Congreso, 1-5. 

135 Memoria del Segundo Congreso, 5, 28. 

I~ El 14/11/1907, después de un año en Mé.ico y de desempeñar i.portantes 
responsabilidades en la Junta Permanente, Rogelio Fernández 6üell salió de 
Ciudad de Mé.ico rumbo a Baltimore, junto a su esposa, a fin de aSUMir el 
cargo de Cónsul de Mé.ico. El Siglo Espirita, Mé.ico, 20/11/1907, 503. 
Valverde Téllez, op. cit., Ir, 284. 

IP El Siglo Espirita, Mé.ico, 30/10/1907, 471-472. 

la Tortolero, op. cit., 259-260. 

I~ Memoria del Segundo Congreso, 25. 
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Herrera y López en orden a fundar una Sociedad provisional de señoras.'~ El 
dictamen en cuestión fue aprobado, con exclusión del punto referente a la 
forma mutualista que la Comisión proponia darle a la Sociedad; se decidió, 
además, que la Comisión estudiaria el proyecto de Bases presentado por la 
misma srta. Herrera. En la sesión del 22/12/1907, se procedió a aprobar el 
proyecto de organización del Centro Espirita Provisional de Señoras, quedando 
acordado que la srta. Herrera asumiria el caracter de organizadora de la 
agrupación. Con fecha 22/12/1907, una Circular fue enviada a "varias señoras y 
señori tas pertenecientes do fami 1 ias esp! ri tas", si bien 'Itodas las damas 
esplritas" que radicaran en la Capital deblan considerarse invitadas. En la 
circular se les comunicaba que habla sido fundada la Sociedad Femenina de 
Propaganda, cuyo objeto era propagar la Filosofla Espirita entre las mujeres 
que se encontraban en hospitales y cárceles, y que la primera reunlon se 
efectuarla el 7/1/1908, en el local de la Junta Central, procediéndose a 
elegir su directiva. 141 

El 7/1/1908 quedó fundada la Sociedad Espirita Femenina. La mesa directiva 
quedó integrada por: presidente, srta. Adela Herrera; vicepresidente, sra. 
Marla U. de Aragón; tesorera, srta. Esperanza Navarro; secretaria 1ª, sra. 
Maria M. B. de Garda; secretaria 2ª, srta. Lidia Navarro.'" 
Reglamentariamente, la Sociedad quedó subordinada a la Junta Central, siendo 
considerada como una "rama" de ésta. Con respecto a su objetivo inicial, el 
14/3/1908, en carta dirigida a la Junta Central, la 1ª secretaria Marla M. B. 
Y C. de Garcla informó que hab1an recibido autorización para visitar la Carcel 
General y la Escuela Correccional de Mujeres, pero sólo para dar pláticas de 
moral, no pudiendo, por tanto, hacer propaganda del espiritismo.'u 

En febrero de 1908, César Morán, Vocal de la Junta, viajó a 
asistió a las sesiones de algunos de los principales centros 
"quedando satisfecho del entusiasmo y buena voluntad de 
Guadalajara, no menos que de la ilustración y sensatez 
ellos".I 44 

Guadalajara y 
espiritistas, 

los adeptos de 
de muchos de 

En sesión de la Junta Central efectuada el 16/2/1908, se informó que se habla 
invitado a Jesús Ceballos Dosamantes a participar como delegado al Congreso, 
pero que éste habla decl inado porque se lo impedian "atenciones de fami l ia y 
labores de su empleo". Se acordó insistir, aclarando que no le quitaría mucho 
tiempo; se decidió, además, invitar a Gonzalo Peña y Troncoso, Joaquin Calero, 

,~ Adela Herrera y López era hija de Alfonso Herrera. El Siglo Espirita, 
México, 30/10/1907, 472. 

,., El Siglo Esplrita, México, 30/12/1907, 562-564, 569-571. 

, .. El Siglo Esplritd, México, 20/1/1908, 598. 

, .. El Siglo Esplrita, México, 30/3/1908, 728-729; 30/9/1908, 292-293. 

'44 Memoria del Segundo Congreso, 25. 
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Eduardo Zárate, Juan Cordero y Porfirio Parra, entre otros.'" 

El 24/3/1908 se celebró la primera sesión preparatoria del Segundo Congreso 
Nacional Espírita, en la que se revisaron las credenciales de los delegados. 
En otras tres sesiones, se procedió a la discusión del Reglamento interior y 
otros asuntos relativos al Congreso. En sesión del 29/3/1908, los delegados 
procedieron a la elección de la Mesa Directiva del Congreso, resultando 
designados: presidente, Nicolás González y González¡ primer vicepresidente, 
Francisco l. Madero;'" segundo vicepresidente, Aurelio Macias Z.; primer 

, •• El Si910 Espírita, México, 29/211908, 668. 

, .. Tanto José Natividad Rosales como Enrique Krauze han hecho notar que Madero 
se encontraba, por entonces, inmerso en un proceso de creciente fervor 
místico. Ya en su última comunicación del 4/5/1907, su Espíritu Guía Raúl, y 
luego José, a partir del 16/5/1907, le habían indicado la necesidad de asumir 
con plenitud su compromiso político con los destinos del país. En octubre de 
1907, José le indicó: "Póstrate ante tu Dios para que te arme caballero, para 
que te cubra con sus divinas emanaciones contra los dardos envenenados .. de tus 
enemigos [ .•. ] [Ahora eres] miembro de la gran familia espiritual que rige los 
destinos de este planeta, soldado de la libertad y el progreso [ ••• ] que 
milita bajo las generosas banderas de Jesús de Nazareth [ ••• ]". En enero de 
1908, le aseguró: IIEstás predestinado para cumplir con una misión de gran 
importancia [ .•• ] la corona la tendrás de todas maneras, pero tus actos en 
este año determinarán si será de laurel o de espinas". El 15/3/1908: "Hoy 
sales para la gran capital de la República. Vas en cumplimiento de tu deber. 
Vas con el objeto de defender la buena causa en el Congreso. No estarás solo 
en tan noble tarea, nosotros y con nosotros la mayoría del Congreso, estaremos 
contigo. Ten fe". Días más tarde, el 21/3/1908, José agregó: "debes de 
aprovechar estos días en que te encuentras solo, para trabajar enérgicamente 
en tu espiritualización, pues ya llegó el plazo que tú te fijaste de antemano 
para principiar a marchar, sin ninguna vacilación, por el camino [ .•• ] fórmate 
el plan que debes de seguir y, después, piensa en él constantemente y no te 
apartes sino cuando materialmente te sea imposible obrar de otra manera". El 
2/4/1908, ya iniciado el Congreso, José le advierte: "ya no te es posible 
volver atrás, ya que estás pronto a encontrarte con el enemigo, ya que pronto 
tendrás que medir tus fuerzas en desigual batalla, y que llevas tan pocas 
probabilidades de triunfar con las fuerzas que actualmente tienes, es tu deber 
imprescindible juntar todas tus fuerzas, disciplinarlas bien y prepararte por 
cuanto medio esté a tu alcance, para que obtengas la ansiada victoria que tan 
fecunda será en resultados para el desarrollo del grandioso plan que has 
concebido". Y nuevamente el 8/411908: "Ya sabes por dónde debes principiar; ya 
sabes que la conquista de la pureza será la que te asegure el triunfo. Ya 
estás cerca de esa gran batalla. Si triunfas en ella, será la victoria de 
óptimos frutos, será el principio de una serie de triunfos y entonces si, 
puedo asegurártelo enfáticamente, podrás estar seguro del triunfo definitivo, 
de la realización de todos tus ideales y dignamente cumplirás con la misión 
que te has impuesto y sobre la cual tenemos cifradas tantas esperanzas. la 
evolución de esta parte de la humanidad". "Hace tiempo que te fijamos un plazo 
fatal¡ éste está próximo a vencer. Piensa mucho sobre las desastrosas 
consecuencias que tendrá tu primer derrota. Todo fracasará y en vez de ser 
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vocal, sra. Encarnación Mena de Villaseñor; segundo vocal, José Antonio Barro; 
primer vocal suplente, Vlctor Vil lar; segundo vocal suplente, ing. Carlos 
Herrera y lópez; primeros secretarios, Antonio B. y Castro y Alberto Aragón y 
Cárdenas; segundos secretarios, Rufino Juanco y Manuel Salamanca; tesorero, 
Francisco Barcia Conde; y vicetesorero, José Salvadores.'47 

En el Congreso estuvieron presentes delegados y representantes de la 
Confederación Espirita de México,'· la Sociedad Espirita Femenina (rama de 
la Junta Central), ,.. la Soc iedad Espl ri ta Central'" y otros once cI rculos 

salvador, serás un mártir ignorado, y lo peor es que no nomás tú sucumbir~s en 
la lucha, sino que muchos te acompañar~n; la situación será después más 
dificil y se retardará por muchos, muchos años la evolución de esta parte de 
la humanidad". "Piensa, medita con calma sobre todo esto, a fin de que por 
ningún motivo vayas a sucumbir". Rosales, oo. cit., 73-89. Krauze, oo. cit., 
26-28. 

,'7 Memoria del Segundo Congreso, 5-6, 12. 

,. Por la Confederación Espirita de México, 
lic. Eduardo Villada, lic. Joaquln Clausell, 
Dlaz, Agustln Carranza y sra. Maria Aranda de 

José 8. Aragón, 
Evaristo Aznar, 

Salvadores. 

Mario Santa Fe, 
Manuel Sarabia 

, •• Por la Sociedad Espirita Femenina, la sra. Maria UlIbarri de Aragón, la 
srta. Adela Herrera y lópez y la srta. Esperanza Navarro. En sesión del 
6/4/1908, la sra. Maria UlIbarri de Aragón dio a conocer "los felices 
resultados que han producido en el ~nimo de las reclusas de la Cárcel de Belem 
las conferencias que han empezado a dar alll las señoras y señoritas que 
forman la Sociedad Espirita Femenina". Sin embargo, el delegado Manuel 
Salamanca señaló en sesión del 12/4/1908 que "la Junta Central Permanente del 
Primer Congreso Nacional Espirita se ha dedicado con verdadero afán a la 
fundación de una Sociedad Espirita femenina y como por vla de ensayo ha 
establecido sesiones emprendiendo sus trabajos bajo la hábil y talentosa 
dirección de nuestra honorable hermana la Srita. Adela Herrera y lópez, 
promotora del proyecto, y que, ayudada por otras damas distinguidas y 
virtuosas, ha trabajado con verdadera fe digna de elogio y con un entusiasmo 
grandísimo, digno de imitarse. En obsequio de la verdad, se ha conseguido 
bastante, pero no lo que se desea, no lo que debe llenar nuestros ideales" 
(Memoria del Segundo Congreso, 111, 190). A diferencia de lo que ocurrla en el 
siglo XIX, en la primera década de este siglo no parecen haber existido 
circulas integrados exclusivamente por mujeres. Esto se desprende de la 
polémica generada en la referida sesión del 12/4/1908, en la que se discutió 
si era conveniente la fundación de sociedades espiritas femeninas (Memoria del 
Segundo Congreso, 180-211). 

lOO Por la Sociedad 
Barcia Conde y José 

Espirita Central, Nicolás Bonzález 
Antonio Barro. 

y Bonzález, Francisco 
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del Distrito Federal .... además de los periódicos El Siglo Espl ri ta"" y El 
Campo Libre.'~ De los Estados del Centro. estuvieron representados tres 
circulas de Jalisco.'" uno de Guanajuato ... • uno de Hidalgo.'" dos de 
Puebla'" y tres de Morelos ... • Del Norte. cuatro circulas de Nuevo León.'" 

,., Manuel Salamanca y Rafael Guadalajara. por el Circulo Clemencia; la srta. 
Maria Miranda y Aniceto Zamorategui. por la Sociedad Espirita Marietta; Pedro 
Jallo y Wulfrano Vázquez. por el Circulo Caridad; Porfirio Ferto. por el 
Circulo Benito Juárez; la sra. Maria de los Angeles Méndez vda. de Jiménez. 
por el Circulo Solidaridad; Francisco Sampedro. por el Circulo Caridad; 
Hipólito Salazar. por el Circulo privado Pablo; el Dr. José L. de Guevara. por 
un circulo privado; la sra. Lucinda Delgado vda. de Martlnez. por un circulo 
privado; Vicente F. Martlnez. por un circulo privado; y Enrique Zerecero. por 
el Circulo Miguel Hidalgo y Costilla. Este último estaba por entonces bajo la 
dirección de Juan López -"Juanito"-. muy conocido en la Ciudad de México por 
sus curaciones y que se habla hecho cargo del circulo desde la muerte de 
Hipólito Salazar en 1895. Su salón estaba ubicado en la Calle de la Acequia 
número 9. El 13/11/1907 se celebró una velada solemne en memoria de la 
desencarnación de Hipólito Salazar¡ estuvieron presentes su hijo Hipól'ito 
Salazar y varios miembros de la Junta Central (El Siglo Espirita. México. 
20/11/1907. 509-510. Heljos, México. agosto 1914. 41). 

l~ Por El Siglo Espirita, Antonio B. y Castro. 

,~ Por el periódico El Campo Libre. la sra. Matilde Rivera. quien estaba 
casada con Vlctor Villar. Helios, México, enero 1914. 219. 

, .. La sra. Encarnación Mena de Villaseñor. el general Clemente Vi 1 laseñor. 
Cruz Moreno. el Dr. Daniel Rubio. Federico Uribe. Juan B. Rochet y Con rada 
Oceguera, por el Circulo Viajeros de la Tierra, de Guadalajara; la sra. Teresa 
A. de Farlas, la sra. Micaela T. de Gutiérrez, Heraclio Farlas y Francisco A. 
Garcla. por el Circulo Luz y Progreso, de Guadalajara; y Restituto Calleja, 
por un grupo espirita de Purificación. 

1" El Dr. Rafael Castro, por un grupo espirita de Mineral de Pozos. 

, .. Manuel Soto Romero, por el Circulo Fe, Esperanza y Caridad, de Pachuca. 

'" Guillermo Salazar Ilarregui, por el Centro familiar Espirita Fe Razonada; y 
William F. Mass, por un circulo privado, ambos de la ciudad de Puebla. 

'~La sra. Aurora del Moral vda. de González, por un circulo espirita de 
Cuernavaca¡ Vlctor Villar, por el periódico El Obrero Espirita de Cuautla; y 
Rufino Juanco, por el Circulo Espirita Amor y Progreso, de Cuautla. 
Aparentemente, este circulo también estuvo representado por Efrén Martinez 
Tayera (Memoria del Segundo Congreso. 103). 

, .. Manuel Vargas Ayala y el Dr. Miguel l. Soltero Herrera. por el Circulo 
Ideal Eterno, de Monterrey; Carlos Esquerro, por un grupo espirita de Linares; 
el notario Rodrigo Ampudia, por un circulo espirita de BustaMante¡ y Arturo 
López Martlnez, por un circulo espirita de la Hacienda de Dolores. 
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dos de Coahui la,'" uno de Chihuahua'·' y tres de La Laguna, Durango .... Del 
Golfo, dos cl rculos de Campeche,'" diez de Veracruz ,'" tres de 
Tamaulipas'" y dos de Texas.'" Del Pacifico Sur, un circulo de Oaxaca,,·7 

El número de circulas representados en el Segundo Congreso no es susceptible 
de ser comparado al número de logias subordinadas a la Gran Logia del Valle de 
México y a la Gran Dieta Simbólica o al de congregaciones que integraban las 
distintas denominaciones protestantes, como lo ha hecho Jean Pierre 
Bastian.'~ Las logias necesitaban formar parte de una Gran Logia y éstas, de 
uno de los Grandes Orientes constituidos en torno a un Rito, pues de otro modo 
no podlan ser consideradas como parte de la masonerla regular. El ser 
considerada como logia irregular las privaba de todo contacto con el resto de 
las logias: el mantener relaciones con logias irregulares, provocaba la propia 
irregularidad. En el caso de las congregaciones protestantes, sólo la 

... Antonio B. y Castro, por un grupo espirita de La Rosita; y 
Madero, como presidente de la Sociedad de Estudios Pslquicos, 
(Memoria del Segundo Congreso, 154) . 

Francisco l. 
de San Pedro 

••• Lorenzo Valladares y Valencia, por un grupo espl ri ta de Bachiniva. 

... Rodrigo López Araiza, por el Circulo Renacimiento, de Ciudad Gáeez Palacio; 
Arturo Flores, por la Sociedad El Sacrificio, de Ciudad Lerdo; yel profesor 
José de Jesús Torres, por el CIrculo Espirita Victoria, de Ciudad Lerdo 
(Memoria del Segundo Congreso, 131). 

.~ Román Delvaille, por un circulo privado de la ciudad de Campeche; y Jorge 
Garay, por un circulo privado del puerto del Carmen • 

• ~ Francisco Campoyo, por el Circulo Fraternidad y Progreso, de Veracruz; 
Florentino Fernández y Hernández, por el Circulo La Luz, de Veracruz; José 
Palazón, por la Convención Espirita Unión Fraternal, de Veracruz 
(aparentemente, esta Convención tenia la representación de varios circulas del 
puerto. Memoria del Segundo Congreso, 102); José Antonio Almasqué, por el 
Circulo Fe, Esperanza y Caridad, de Jalapa; Francisco de P. Alcántara, por el 
Circulo Allan Kardec, de Orizaba; Alberto Parra, por el Centro Santa Ana, de 
Tlacotálpam; Rlcardo Márquez, por el Grupo Esplrlta Omega, de Cosamaloápam; 
Marcelino Guerrero, por un grupo espirita de Hidalgotitlán; José Alfara, por 
el Grupo Santa Rita, de Misantla; Ricardo Segón, por el Grupo Aurora del Bien, 
de Acula. 

:oO La srta. Carolina Hucharraz, por el Circulo Fe, E"~~I· .. nLa y Caridad, de 
Ciudad Victoria; la srta. Antonia Mucharraz, por un grupo espirita de Jaumave; 
y Tranquilino Navarro, por un grupo espirita de Ciudad Laredo, Tamaulipas • 

... Francisco de P. Alcántara, jr., por el Circulo Allan Kardec, de Laredo, 
Texas; y Genaro Langa, por un grupo espirita de San Antonio • 

•• 7 El Lic. Manuel Brioso y Candiani, por una agrupación espirita de la ciudad 
de Od>Cdca. 

... Bastian, Los Disidentes, 87; "El paradigma de 1789", 88-89. 
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pertenencia a una de las denominaciones permitia tener acceso a recursos con 
los que financiar la construcción de templos y escuelas. El no hacerlo 
significó en todos los casos la pronta extinción de la congregación, como lo 
ha hecho notar el propio Bastian. En el caso del movimiento espiritista, la 
ineKistencia de jerarquías que ejercieran un control monopólico sobre bienes 
tanto simbólicos como económicos, hizo que la participación de los circulas en 
estos Congresos fuese completamente voluntaria, exenta de toda coerción 
simbólica o material. 

En el Congreso, estuvieron además representados quince centros y dos 
publicaciones de Cuba, ,., un centro y una revista de Puerto Rico, 170 un 
centro de Santo Domingo, 171 dos circulas de Guatemala ,In dos sociedades y 
una publicación de El Salvador, m una sociedad de Nicaragua, ". una 
agrupación de Venezuela, 170 un centro y una revista de Srasi 1,·7. una 

,., Adolfo D. Porta, por la Agrupación Hi jos del Amor (la Habana); Amado 
Ramirez, por la Agrupación Juan (la Habana); Federico Hey, por la revista Luz 
y Verdad (La Habana); Gerardo González Cazarla, por la revista Redención (la 
Habana); Enrique del Castillo Velasco, por el Centro luz del Porvenir 
(Manicaragua); Mateo Lujambio, por el Centro luz del Espacio (Santa Clara); 
Efrén Martlnez Tavera, por los Centros: Unión y Victoria (Mayajigua), 
Propagadores de la luz (Mayajigua), de Jatiborino del Norte (Mayajigua), la 
Caridad (Yaguajay), Paz y Unión (Yaguajay), de Jobo Rosado (Yaguajay), Paz, 
Amor y Progreso (Yaguajay), Unión del Progreso Espiritual (Moran), de Punta 
Alegre (Moran), luz, Amor y Caridad (Mabuya) y un grupo espirita de loma de 
Chambas. 

1ro La sra. Emilia 
Carlota Antuna de 
ambos de Mayagüez, 

Arqués de Almasqué, por el 
Borrego y Alberto leduc, por 
Puerto Rico. 

Centro Esperanza; y la 
la revista El Iris de 

sra. 
Paz, 

la srta. Maria Valle, por el Centro Simbolo de la Paz, de Samaná, Santo 
Domingo. 

ln La sra. Elisa Guillé vda. de Aragón, por un circulo espirita de la Antigua; 
y Rafael Ojea, por un grupo espirita de Huehuetenango. 

m César 
Verdad; 
Herrera 

Morán y Gonzalo Peña y Troncoso, por la Sociedad Espirita 
Aurelio Macias Z., por el Centro Cihuatehuacán; yel Ing. 

y lópez, por la revista la Nueva Vida, todos de San Salvador. 

luz y 
Carlos 

174 los sres. Agustln y Pantaleón Garcia Descarga, por la Sociedad Espirita 
Allan Kardec, de Rivas, Nicaragua. 

17. Flavio Guillén, por una agrupación espirita de Caracas. 

17. Luis 
Hansmann; 
Curi tyba. 

lomas Rodriguez, por 
e Idhelio González 

el Centro de 
del Moral, por 

Estudios Psychicos 
la revista A luz, 

Theodoro 
ambos de 
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sociedad de Chile, m una publicación de España'711 y una asociación de 
Alemania.'" 

La sesión inaugural del 31/3/1908 se efectuó en la Academia Metropolitana, con 
la participación de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música, que 
interpretó piezas de Massenet, Grieg, Wagner, Beethoven y Berlioz. El programa 
incluyó, además a Flavio Guillén, quien leyó un estudio sobre "Allan Kardec y 
su obra" y Antonio B. y Castro, con su composición en verso lIiVenid~". El 
presidente de la Junta Central Permanente del Primer Congreso Nacional 
Espirita, Nicolás González y González, tras dar posesión de sus cargos a los 
miembros electos de la Mesa Directiva del Segundo Congreso, procedió a dar 
lectura a la Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Junta Central 
durante los dos años que hablan transcurrido desde el Primer Congreso. Más 
tarde, el propio Nicolás González, en su calidad de Presidente del Segundo 
Congreso, pronunció el discurso de apertura y declaró inauguradas la sesiones 
del Segundo Congreso.'~ 

Las siguientes trece sesiones públicas de trabaja -entre el 1º/4/1908 y 
14/4/1908- continuaron realizándose en el local de la Academia Metropolitana, 
con una aSistencia promedia de 54 delegados, una mlnima de 42 y una máxima de 
60.'·' En la seSión del 10/4/1908, aprovechando la presencia de José Bernardo 
Aragón, "uno de los adal ides del Espi ri tismo en la época más grande y más 
floreciente que tuvo en la República Mexicana esta idea", fue no.brado cOMO 
Presidente honorario del Congreso. Se destacó el hecho que hubiera asistido a 
esa sesión, 'Ihaciendo a un lado la enfernaedad que hace tiempo viene .. inando su 
existencia en esta encarnación".'" En la última sesión de trabajo del 
14/4/1908, se procedió a dar lectura a los acuerdos a los que se habla 
llegado. Entre ellos estaba el de la formación de la Confederación Espirita 
Latino-Americana, previo estudio del proyecto respectivo."'" Otro de los 

Alberto Aragón y Cárdenas, por la Sociedad de Estudios Psíquicos, de 
Valparalso. 

178 José Salvadores, por la revista lumen, de Tarrasa-Barcelona. 

,~ Federico Hey, por la Deutscher Spiritisten Verein -Unión Espirita Alemana-, 
de Colonia. La lista de delegados y representantes de sociedades nacionales y 
extranjeras en Memoria del Segundo Congreso, 6-9. 

,~ Memoria del Segundo Congreso, 11-13. 

,., Memoria del Segundo Congreso, 12, 38, 40, 46, 59, 68, 102, 117, 120, 131, 
166, 180, 212, 232. 

182 Memoria 
3/9/1909, a 

del Segundo Congreso, 176-177. 
los 66 años. El Siglo Espirita, 

José Bernardo Aragón falleció 
México, 15/9/1909, 267-270. 

el 

'83 Las gestiones tendientes a crear la "Confederación Espirita de todos los 
pueblos latino-americanos" se iniciaron en la etapa de preparación del Segundo 
Congreso. Ya iniciado éste, en sesión del 10/4/1908, José Salvadores Botas 
presentó" los proyectos que tenia estudiados relativos a la Confederación 
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acuerdos fue autorizar a la Junta Central Permanente para que estableciera el 
mutualismo dentro de la Federación espirita mexicana, previo estudio del 
proyecto enviado por Francisco J. Treviño, de Monterrey" que habla sido 
ampl iado y presentado por José Salvadores Botas.'" El Congreso aprobó, 
además, cinco conclusiones, la última de las cuales inclula las diez aprobadas 
en el anterior Congreso, las que confirmó e hizo suyas.'·' 

Una vez finalizada la sesión pública, ese mismo 14/4/1908 se inició una sesión 
privada en la que se procedió a elegir la Junta Permanente del Segundo 
Congreso Nacional Espirita. En la sesión del dla anterior, a propuesta de la 
Mesa Directiva, el Congreso habla decidido modificar la composición de la 
nueva Junta Permanente, ampliando sus miembros a veinte. Resultaron elegidos: 
como presidente, Nicolás González y González; primer vicepresidente, ing. 
Carlos Herrera y López; segundo vicepresidente, Alberto Aragón y Cárdenas; 
tesorero, José Salvadores; subtesorera, srta. Adel~ Herrera y López; inspector 
de finanzas, Luis G. Necoechea; 1Q vocal, Francisco Garcla Conde; 2Q vocal, 
César MorAn; 3Q vocal, Aurelio Macias; 4Q vocal, José Antonio Garro; 5Q vocal, 
lic. Manuel Brioso y Candiani;'" 6Q vocal, Alberto Parra; 7Q vocal, 

Espirita latino-americana y Federación espirita-mexicana". Por acuerdo del 
Congreso, una ComiSión fue nombrada por la nueva Junta para que procediera a 
estudiar esos proyectos. Después de algunas modific~ciones, éstos fueron 
presentados, aprobados y publicados el 15/5/1908 y 30/5/1908 en El Siolo 
Espirita (Memoria del Segundo Congreso, 28, 170, 233). 

, .. Memoria del Segundo Congreso, 233. Con respecto a Francisco' J. Treviño, 
meses antes -a fines de 1907- éste habla sometido a dictamen de la Junta 
Permanente algunos folletos que habla escrito sobre métodos de magnetrzación. 
Una comisión dictaminó que, tanto en el aspecto cientlfico como en el moral, 
su valor era nulo. El Siglo Espirita, México, 20/1/1908, 600-601. 

,~ Cabe indicar, sin embargo, que de las diez conclusiones del Primer 
Congreso, sólo nueve fueron aprobadas por unanimidad en el Segundo. La quinta 
(relativa al caracter expiatorio de la reencarnación, sólo fue aprobada por 
mayorla absoluta). Memoria del Segundo Congreso, 235-236. Aunque las doctrinas 
kardecianas continuaron inspirando el movimiento espiritista mexicano, se 
advierte en el ,Segundo Congreso la creciente influencia, de corrientes 
pantelstas.Fue el caso del trabajo de Francisco l. Madero lemanacionist.1) y 
los enviados desde España por el espiritista Quintin López Gómez,(omnidefsta 
genetist~). En ambos casos, se advirtieron tendencias "teosóficas' 'y 
pantelsticas". Se acordó que una comisión -nombrada por la, nueva Junta":, 
procederla a estudiar estos trabajos, los que serian incluidos en la Memoria 
del Congreso, junto con los fallos respectivos. Entr. los int.grant.s dI!' la 
comisión se enc,ontraba César Morán, quien' sostenla simi'lares ideas. Memoria 
del Segundo Congreso, 59-101, 154-165, 169-L70, 232-233,.' 

,.. El caso del 1 ic. Manuel Brioso y Candial\i presenta caracteri-sticas 
interesantes. Ya vimos su parti,cipactón ' en et Congreso ~de, 1906'" Durante' el 
Segundo Congreso, se distinguió por su oposición a' las tendencia.: teos.;:fica. y 
pantelstas (Memoria del Segundo Cpnoreso, 94, 165). En un articulo fechado en 
Tacubaya, el 21/5/1908, declaró que. -so1.o era Usim~tizador'" 'dek",espiritruo:, 
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Francisco. Sampedro; 8Q vocal, sra. Maria Ullbarri -de Aragón; 9Q vocal, Mateo 
Lujambio; 10Q vocal, Enrique del Castillo Velasco; IIQ vocal, Rafael Ojea; 12Q 
vocal, dr. Miguel l. Soltero Herrera. Por razones que desconocemos, no quedó 
constancia de que hubieran sido elegidos un primer y segundo secretarios, 
cargos que estaban contemplados en la reforma. Esta consideraba, adem~s, que 
todos los presidentes o directores de circulas confederados serian 
considerados como vocales de la Junta, con derecho a voz y voto cuando 
concurrieran a las sesiones. l87 

El miércoles 15/4/1908 se efectuó la solemne sesión de clausura en el salón de 
la Academia Metropolitana. La velada fue nuevamente amenizada por la Orquesta 
del Conservatorio Nacional, la que interpretó piezas de Beethoven, Grieg, 
Mascagni, Bolzoni y Wagner. Se procedió, adem~s, a la lectura· de un trabajo 
sobre Emmanuel Swedemborg, por Alberto Leduc; un discurso pronunciado por la 
srta. Carolina Mucharraz; el discurso de clausura a cargo del primer 
vicepresidente del Congreso, Francisco l. Madero;'· la lectura de Luis G. 
Rubln de su composlclon "Alma-Cosmos"; la solemne proclamación de las 
conclusiones y acuerdos por el presidente del Congreso, Nicol~s Gonz~lez; y la 
toma de posesión de la nueva Junta Permanente.'" 

En las nuevas "Bases para la Federación Espirita de Méwico·, fechadas el 
lQ/5/1908, se estableció que su Objeto seria el "mutualismo libre" dentro de 
ella; el estudio, ewperimentación y pr~ctica moral del Espiritismo, la 
propaganda del mismo; y el ensanchamiento de las relaciones entre los adeptos 
hasta lograr la Fraternidad Universal. Entre otras obligaciones, la Junta 

pues no lo profesaba. Tres dlas m~s tarde, el 24/5/1908, en sesión de la Junta 
Permanente, anunció que estaba por concluir un Catecismo de Moral Espirita, 
procediendo en la sigUiente sesión del 31/5/1908 a leer la primera parte de 
éste (El Siglo Espirita, MéXICO, 30/5/1908, 51.-53; 15/6/1908, 66-68). Su 
compromiso con el movimiento lo llevó a asumir importantes responsabilidades 
al interior de la Junta, como veremos m~s adelante. 

,v Memoria del Segundo Congreso, 231, 233, 237-238. 

,- Una vez clausurado el Congreso, Madero permaneció en México durante varias 
semanas m~s. El 30/4/1908, José le anuncia: "iAl fin triunfaste!". "iAl fin 
logró tu esplritu dominar a la materia y sacudir la secular cadena con laque 
lo aprisionaba' [ ••• ] asl es que ahora tendr~s que marchar de victoria en 
victoria, pues tendr~s, dentro de ti mismo, la fuerza necesaria para realizar 
todos tus propósitos [ ••• l Por este motivo te felicito con toda mi alma, y a 
la vez me felicito, pues yo he dedicado todas mis fuerzas, toda mi energla, a 
obtener ese triunfa, que también considero mio, puesto que tO lo has obtenido 
con la mi ra de poner esas nuevas fuerzas al servicio de la causa bendi ta por 
la cual hace tanto tiempo que lucho, por el progreso de mi patria quercida" 
(Rosales, op. cit., 90-92). Pocos meses mis tarde, Madero comenzari a 
preparar, bajo la estrecha dirección del Esplritu Jos., la redacción de La 
sucesión presidencial de 1910 (Rosales, oo. cit •• 76, 106-107, 1\1-, 113-114, 
117, 124-134, 137,. 140-150, 154). 

'" M . d 1 S 48 emorla e egundo Congreso, 239-240, 2 • 
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tendría a su cargo la dirección de la Federación y 
Americana. Con respecto al mutualismo, éste s~rla 
independiente de los fondos de la Federación.'~ 
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la Confederación Latino
establecido en forma 

Los "Estatutos de la Sociedad Mutualista Espirita de /'lIhico", también fechados 
el 1Q/5/1908, establecieron que los federados eran libres de inscribirse en la 
Sociedad; las cuotas serian independientes de las que s~ pagaban en la 
Federación; además de las cuotas mensuales, se debía pagar una matricula de 
inscripción; el objeto de la Sociedad sería brindar oportuno au.ilio a los 
asociados en caso de enfermedad; si el socio fallecla, la persona previamente 
designada recibirla una cantidad, determinada.,ol 

Las "Bases para la Confederación Espirita Latino-Americana" determinaron que, 
mientras las organizaciones que la integraban no decidieran otra cosa, aquélla 
seria dirigida por la Junta Central Permanente. La Confederación estarla 
compuesta por las Juntas Locales 'que dirigirlan las Federaciones nacionales y 
por los Clrculos que integrarlan cada Federación. La ayuda económica seria 
voluntaria y seria solicitada en cada caso, según las necesidades de cada 
organización confederada. La Junta Central Permanente· disfrutarlil sólo 'de 
aquellos derechos morales, intelectuales y materiales que' los confederados le 
reconocieran libre y espontáneamente.'~ 

En sesión de la Junta Central efectuada el· 10/5/1908, fue presentado 'el 
proyecto que tenian algunas socias de la Sociedad Espt~ita Femenin. 
especialmente Adela Herrera- de fundar una Escuela Espirita Mi.ta dependiente 
de la Junta. Serian aceptados niños y niñas de 8 a 14 años, con el 
consentimiento de sus familias. La escuela seria gratuita y contarla con una 
directora, una profesora suplente y una ayudante. Abrirla los s~bados de 4 a 5 
de la tarde, las clases serian orales y se usarla-como libro de te.to el de 
enseñanza dominical y de lectura para las 'escuelas espiritistas de·Felipe 
Sedillosa, u otro similar. Habrla un e.amen a fin de año y los protectores de 
la Escuela darlan algunos obsequios -"trajecitos", juguetes- que estimularan a 
los alumnos. El proyecto pasó a Comisión yen, sesión del 17/5/1908 fue 
aprobado en lo general. La resolución definitiva fue, sin émbargo, aplazada, 
hasta conocer mayores detalles, especialmente' en lo relativo al programa de 
enseñanza. En' sesión del 28/6/1908, nuevamente se trató el proyecto de la 
Escuela Espirita Elemental gratuita, pero sin que se,tomara un acuerdo. 

l~ El Si 010 Espirita, Mlhico, 15/5/1908, 2-4. 

,., El Siglo Esplri ta, Mé.ico, 30/5/1908, 33-36. El eshblec:imieoto del 
mutual ismo dentro de la Federación signi ticó- el fin de las, eKacerb"das 
tendencias liberales que hablan"predominado· en el movimiento, espiritista 
me.icano durante todo el siglo,XIX. 

,~ El Siolo Espirita, Mé.ico, 30/5/1908, 38-40. En esta publicación y en 
Helios, su sucesora, pueden encontrarse algunas de las Federaciones y circulos 
de Centro y Sudam'rica que se adhirieron - a la Confederación.' :En:1916" hs 
adhesiones continuaban: fue el caso:de' cuatro- clrculos de 'Guatemala, no 
obstante que la Federación Espirita de Guatemala ya formaba parte de la 
Confederación. Helios, Mé.ico, juliO 1916, 47-52 • 
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Finalmente, en sesión del 5/7/1908 se dio lectura al programa de ens&ñanza y 
método de instrucción que se utilizarlan en el primer a~o escolar de la 
Escuela Espirita gratuita de ni~os y ni~as,el que fue aprobado con ligeras 
modificaciones. Según se indicaba en el proyecto enviado por Adela Herrera, en 
la elaboración del programa se habla tomado como modelo el que se pondrla en 
vigor en la Escuela Dominical de Buenos Aires: abarcaba puntos esenciales del 
Espiritismo, excluyendo aquéllos que podrlan exaltar a los ni~os en su 
imaginación o iniciarlos en pr~cticas peligrosas a su edad. Se utilizarlan 
como obras de consulta: Las grandes virtudes de Amalia Domingo y Soler, 
Después de la muerte de León Denis, Corazón de Edmundo de Amicis e Higiene: del 
Dr. Luis E. Ruiz. La escuela abrirla el 19 de agosto, bajo la dirección', de. la 
sra. Elisa Guillé, vda. de Daniel Aragón. El domingo 2/8/1908, se inauguró en 
el salón de la Junta, la escuela de instrucción espirita para ni~os y 
ni~as.'Q Sobre la continuidad de esta escuela, Sólo sabemos que a fines de 
1913, continuaba la ense~anza del "catecismo esp.lrita" a ni~os y ni~as, los 
s~bados en la tarde, por parte de la Sociedad Espirita Femenina.'·' 

A ralz del proyecto de la escuela espirita para niños, Alberto Leduc propuso 
en sesión del 28/6/1908 que también se dieran clases nocturnas para obreros y 
obreras, ofreCiéndose él mismo para impartir clases. En la sesión del 
5/7/1908, se vio la conveniencia de crear cuanto antes dichas escuelas 
nocturnas, proponiéndose como director a Manuel Salamanca. De inmediato se 
ofrecieron como profesores: Carlos Herrera y López, Manuel Brioso y Candiani, 
José Salvadores, Antonio B. y Castro, la srta. Carolina Mucharraz y Enrique 
del Castillo Velasco. Se decidió qúe, adem~s de Espiritismo, se impartirlan 
materias de interés y utilidad, por lo que se reunirlan para acordar las 
clases que se darlan y los horarios. Se acordó que la escuela abrirla el 19 de 
agosto, en el local que usaba la Junta Central. En sesión del 12/7/1908, 
Manuel Salamanca hizo ver los inconvenientes de que las clases a los obreros 
se diesen en el local de la Junta, por lo que propuso rentar un local o 
conseguir que sociedades obreras ofrecieran los suyos. Se acordó, ademAs, 
aceptar a profesores que no pert~necieran a la Junta, como era el caso de la 
se~ora de Brioso y Candiani, la srta. Antonia Mucharraz, la srta. Luz Miranda 
y Jesús Mucharraz. Con respecto al local, en sesión del 19/7/1908 se argumentó 
sobre la "necesidad" de que las escuelas para obreros se implementaran en el 
local de la propia Junta Central, lo que finalmente fue' aprobado; Ea sesión 
del 26/7/1908, fue presentado y aceptado el programa. de estudios. El dOllingo 
2/8/1908 fueron inauguradas las escuelas nocturnas gratuitas para obreros y 
obreras, el mismo dla que la escuela de Instrucción espirita para niños'y 
niñas. La mitad de quienes asistieron a. la "sencilla fiesta" organizada en el 
salón de la Junta eran familias de obreros. El evento fue cubierto por Sl 
Diarin y _1 Heraldo, entre otros periódicos. A partir del lunes 3/8!19081 la 
escuela ofreció clases de lectura-escritura, geografla y nociones de flsica, 
aritmética y dibujo geométrico, idioma inglés y retórica epistolar para los 
obreros (lunes y viernes) y clases de lectura~escrltura, mÚSica, labores 
manuales y escritura a mAquina para las obreras (los jueves); muy pronto se 

IQ El Siglo ESDI rita, México, 30/5/1908, 40-43; 30/6/1908, 106-107; 15/7/1908, 
135-137, 150-152; 30/7/1908, 165-167, 189; 15/8/1908, 212-213. 

'94 Helios, México, noviembre 1913, 159. 
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implementaron clas.s de taquigrafia, tanto para hombres como para mujeres, 
corte de ropa para hombres y aritmética para mujeres, ampliándose a cuatro-los 
dias de clases y luego- en el mes de septiembre- a seis, de lunes a sábado. 
Cada jornada era iniciada con 15 o 20 minutos de instrucción moral. Los 
profesores encargados de impartir estas materias eran: Manuel Salamanca
(director), AntoniO B. y Castro (subdirector y secretariO), Carlos Herrera y 
López, Antonia Mucharraz, Carolina Mucharraz¡ Enrique del Castillo Velasco, 
Manuel Brioso y Candiani, Dr. Soltero Herrera y José Salvadores; al poco 
tiempo, se incorporaron Luis G. Rubin, Francisco León, Lorenzo Valladares y 
Valencia, la sra. Maria Aranda de Salvadores, Manuel Iniesta Sancha y Lorenzo 
J. Vásquez. Como muestra del éxito de la escuela, en febrero de 1909 se 
informó que la asistencia media a la clase de mecanografia era de entre 50 a 
60 alumnos, aunque se reconoció que-carecian de las máquinas suficientes. El 
19/6/1909, se celebró la solemne inauguración de la Escuela Nocturna Laica 
para Obreros, la que continuaba bajo- la dirección de Manuel Salamanca. A la 
velada literario-musical asistió el Ministro de Instrucción Pública y BeUas 
Artes, Lic. Justo Sierra; poco -antes,-la Dirección de Instrucción: Primaria 
habia hecho entrega de bancas, pupitres, mapas, libros y otros implementos. 
COA motivo del fallecimiento de Nicolás González - y González, presidente de la 
Junta Central, la Escuela - Laica Nocturna para Obreras y Obreros llevó su 
nombre a partir de febrero de 1910. Asist1an por entonces alrededor de den 
señor itas y un numero cons i derab 1 e de varones. ,.. _ " 

Emulando la iniciativa de la Junta Central, el lunes 2/11/1908 fue abierto en 
Cuautla, Morelos, el Colegio Nocturno- -gratuito para obreros, gracias- a.la 
iniciativa y el esfuerzo económico de Victor Villar-, -_presidente_del Circulo 
Amor y Progreso. El salón de clases--de 14 metros de-largo- era el que usaba 
regularmente el circulo para sus sesiones y estaba provisto de mesas,_ 
pizarrones, mapas, ábacos y otros elementos. A la- solemne -tnaugul;ació,!, 
celebrada el 12/12/1908 asistieron dos-representantes de la· Junta Central-
Permanente. ,.. _ 

. : . - '-, 

Por la misma época en que se establec!an las escuelas para niños"y_obreros, 
eran presentadas ante la Junta Central--las Bases de un Centro_ de_Curaciones: 
de caracter- gratuito, el consultorio funcionaria en el-: local de - la_Junta; 
Calle 12 de la Violeta núm. 7 y medio (poco después, con la nueva numeración, 
quedar!a con el núm. 29); los tratamientos ser!an, "en general", magn*ticosj 
contarla con un libro-registro confidencial, resguardado por_ el secreto 
profesional; estar!a bajo- la dirección de un doctor en medicina, el-Dr. Jos. 
L. de Guevara, un "profundo conocedor de los tratamientos magnéticos"; el 
Centro abrirla a partir del 20/10/1908, atendiendo provisionalmente-los martes 
y viernes, de 5 1/2· a 7 1/2- de la tarde. Estas Bases fueron aprobabas en 
sesión del 11/10/1908. Dos meses más tarde, eran varios los magnetizadores que 
prestaban sus servicios y la atención era "casi diaria", pues en algunos casos 

_.'~_ ..... ~. _ • •• 0: -

,ft El Siglo Esp!rita, México, 15/7/1908, 135-137, 148-149; 30/7/1908, 1~5-167, 
168-170, 189; 15/8/1908, 194-195, 196-197, 212-213; 30/8/1908, 228-229,. 241-
248; 15/9/1908, 259-260, 277-278; 30/9/1908, 292-293; 28/2/1909, 640; 
30/6/1909, 116-118; 15/2/1910, xxxvi; 15/5/1910~-2. ~< .•• e '.c. 

, .. El Si 010 Espiri ta,- México, 15/11/1908, 414-415;"15/12I1!i1O&,d~-70-474 .. : 20' 
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el _tratamiento magnético ast lo requeria. A partir de mayo cje.. ~909, el -C-ent.ro 
estuvo abierto de . lunes a sotbado, con seis colaboradores, ademots del director, 
quienes ofrecian tratamientos basados en "diversos procedimientos".'" 

Los esfuerzos de la Sociedad Espirita Femenina por dar asistencia moral y 
material a mujeres que se encontraban en prisión, hicieron que en sesión del 
6/'1/1'108, la Junta Central aprobara el Reglamento de la Sociedad Espirita de 
Varones. Dependiente de la Junta; tendrla como objeto dar conferencias morales 
y prestar auxilio material a los presos. Como presidente fue elegido el lng. 
Carlos Herrera; como vicepresidente, ·José Salvadores; vocales, Claudia lo 
Rossi, Lorenzo J. Votsquez y Manuel Salamanca.'" 

En sesión del 28/6/1'108, la Junta Permanente aprobó en lo general la 
convocatoria para escribir una obra elemental de enseñanza espirita, 
cumpliendo de este modo con lo que habla . resuelto el Segundo Congreso a 
iniciativa del delegado Efrén Martlnez Tavera. Después de algunas 
correcciones, la convocatoria fue finalmente publicada el 15/7/1'108. La obra, 
en español, debla estar estructurada en una parte histórica, otra 
fenomenologica, una tercera cientlfico-filosófica y una última parte moral. 
Deberla estar escrita en forma preferiblemente dialogada o, en su defecto, en 
forma expositiva, dirigida a un público lector de mediana instrucción. Los 
trabajos, identificados por un pseudónimo, serian recibidos hasta el 
31/3/1'10'1. Una vez cerrado el concurso, un jurado de cinco miembros decidirla 
el ganador. El premio consistirla en un diploma y una medalla de oro, mots cien 
ejemplares de la obra _publicada. Los restantes eJemplares serian dedicados a 
la propaganda. En febrero de 1'10'1, el plazo fue ampliado hasta el 30/6/1'10'1, y 
al cumplirse éste, fue prorrogado hasta el 30/9/1909.,n Aunque el concurso 
no prosperó, posiblemente animó a Francisco l. Madero a escribir su Manual 
Espirita. Ya en un escrito fechado el 12/1/190'1, confesó que pensaba escribir, 
"quizot al terminar la campaña electoral de 1'110", un libro sobre el carOlcter 
altamente moralizador de la mediumnidad.~ La manera en que Madero 
estructuró su obra, la forma dialogada que escogió y el titulo que le dio, 
hacen pensar, sin embargo, que se gUla mots por los requerimientos del 
frustrado concurso que por su propósito inicial.~' Comenzó a escribirlo en 
agosto de 1'10'1. En septiembre le comentó al presidente de la Junta Permanente, 
Nicolots Gonzotlez, que lo que ya tenia escrito estaba firmado con una X, pues 
no deseaba que se revelase su identidad. Debido a su creciente actividad 
polltlca, logró terminarlo recién en agosto de 1'110. En sus potginas finales, 
incluyó un llamado a los espiritistas a que asumleran sus deberes co-a 

!~ El Siglu E~uir¡ta, Mé,ico, 15/10/1908, 344-345; 30/10/1908, 356-357. 373; 
15/12/1'108, 476; 30/5/1'10'1, 34-35, 48. 

,. El Siglo Espirita, México, 15/9/1908, 277; 30/9/1'108, 2'12-2'16, 315. 

,n El Siglo Espirita, MéXICO, 15/7/1'108, 129-130, 135-136; 15/3/1'10'1, 641-6421 
30/6/1'10'1, 127. 

~ De Maria y Campos, Las memorias, 33. 

~, Véase, mots adelante, la publicaclón de este Manual Espirita. 
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ciudadanos.'"' 

Con respecto a la publicación de otras obras espiritistas, Augusto Montes F. 
publicó en .1908, en Tula, Talnaulipas, el primer tomo de 407 p.lgs •. -de un total 
de seiS>" de- El Siglo XX. O la- revolución' científico-moral. Novela Histórit:a de 
la masoneria v el espiritismo, obra transmitida por l. de L y recibida por- el 
medium mecánico Augusto Montes. _ Fue publicada por la Tipograf1a de 
Antorcha .... En 1909, en el f~lletin de El Siglo Espirita se publ'icó El- Alma 
i sus manifestaciones, de Alex Blunck. Resultó un volumen de 101 págs.~ Por 
esa época, en sesión de la Junta Cen.tral Permanente efectuada el 8/8/1909, el 
Lic. Miguel Mejia solicitó ayuda económica para la publicación de un~ obra 
espiritista que habia escrita. Se dete.rnün" que oficialmente la Junta no podia 
proporcionar esa ayuda, aunque si podlan hacerlo sus miembros en forma 
individual.~ La obra fue finalmente publicada con el titulo: El Hombre 
Sempiterno v el Cosmoteismo. Concepto General· del Universo Viviente. Errores 
de algunos Fi losófos Material istas. Natural istas. Espi ri tual istas, 
Espiritistas-. Teólogos. Teósofos. etc.· Introducción al estudio del Ocultismo. 
de la Teosofia v· . del Espiritismo Suoerior, Principios cientificos en que 
descansa la doctrina de- la preexistencia, existencia v supervivencia del alma 
humana (México, Tilghman y Cia. Impresores, 1909). Aunque se declaró f1el 
partidario del Espiritismo, el autor planteó aqui una concepción cosmotelsta 
(variante panteista) y rechazó la doctrina kardeciana de la reencarnación 
expiatoria.-

En 1910,-con bastante retraso, fue publicada la Memoria del Segundo Conoreso 
Espirita de México. Marzo 31 a Abril 15 de 1908 (México, Tipografia Artlstica, 
1910)-, Con 248 páginas en cuarto, esta edición fue pUblicada por Agustln Pardb· 
-propietario del- taller- tipográfico- "por su cuenta" y fue' de 500 
ejemplares,207 . En 1911, .en el folletin' de El Siglo Espirita se publicó- La
muerte, El más allá. La vida en el más allá;. de.!_ barón dr. CarL du Prel (1e39~" 

:zo:I Tortolero, op. cit., 136-137, 160,. 166-167, 213-215, 218-220, Sobre la 
posibilidad de que hubiese existido un coautor o colaborador, existe 
información que indica que el espiritista y futuro revolucionario Teodoro von 
Wernich, de nacionalidad alemana, habria colaborado con Madero en la redacción 
de un libro sobre espiritismo. Nacido en 1873, hablaba varios idiomas y posela 
una vasta cultura. Macklin, op. cit., 11-12. .. 

203 Valverde Téllez, op. cito; lI, 293-294. Un eje"'plar de esta -obY'a.· Sil 

encuentra en la Biblioteca Nacional de México. 

Z04 Valverde-.Tél-lez, oo. cit., 11, 294~ 

~ El Siglo Espirita, Mexico, 30/8/1909, 224. 
_. _., ~ ~ ... 

~ Valverde Téllez, oo. cit., 1, 486-489. Un ejemplar 
poder. 

se encuentra en nuestro 

207 El Siglo Espirita, México, Suplemento Na 2 [junio 1910J,
Téllez, ~o~p~.~c~i~t~., 11, 290. Un ejemplar se encuentra en la 
Instituto de Investigaciones Históricas, de la UNAI'I. ,,-

14"15; VaHe"de 
Biblioteca del 
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1899), traducido del alemán -especialmente para este periódico- por AleK 
Blunck.-

Por esa época, surgieron nuevas publicaciones periódicas. El 19 de octubre de 
1910 apareció en Monterrey el primer número de El Estudio, una revista mensual 
de Estudios Pslquicos y Filosófico-morales,· con más de 30 págs. 5!l director y 
administrador era Pedro N. Flores. En ese primer número se anunció una 
Biblioteca Espl ri ta .... 

En el campo esotérico ocultista, la difusión de la doctrina teOSófica alcanzó 
gran impulso con la publicación de las obras del norteamericano William Quan 
Judge (1851-1896), uno de los fundadores, junto aH. P. Blavatsky y Henry S. 
Olcott, de la Sociedad Teosófica en 1875: Ecos del Oriente. Esquicio general 
de las doctrinas teOsóficas (Point Loma, Cal., The Aryan Theosophical Press, 
1907) y Epítome de· las enseñanzas teOSóficas (Point Loma, Cal., The Aryan 
Theosophical Press, s.f.); de Jules Hippolyte lermina <1839-1915): Misterios 
de la vida y de la muerte (Biblioteca Teosófica, Madrid, Pueyo, 19101; y de 
Annie Besant (1847-1933), quien a la muerte de H. S. Olcott en. 1907, asumió la· 
dirección de una. de las facciones de la Sociedad Teosófica: Karma (Biblioteca 
Orientalista, Barcelona, R. Maynadé, 1911, 2i edición)."· 

Ya vimos que en 1906 eKistla en la Ciudad de MéKico·una Sociedad Teosófica 
MeKicana, con varias Ramas o logias: una de ellas era la Rama Aura, que a 
partIr de octubre de 1906, comenzó a publicar la Revista Teosófica; la otra 
era la Rama Vidya; en ambas jugó un papel preponderante el Dr. Alfons~F. 

Montenegro.'u Fernando Orozco y Berra era en 1906 secretario de la ·Rama 
Aura.'" En· Monterrey, en tanto, en 1906 funcionaba un Circulo Teosófico."s 
En 1909, ante las criticas recibidas por las sociedades teOSóficas de parte·.dlI: 
los espiritistas, Fernando Orozco y Berra fue. el encargado de responder en.m 
qué callam9s. Ligera eKposición de razones a li Junta Centril Permanente del 
Segundo Congreso Espirita y a los espiritishs en oeneral."o En 1910, en 
Ciudad Gómez Palacio, Durango, eKistla un Ateneo de estudios filOSóficos que 
seguramente era una sociedad teosófica, pues su Biblioteca llevaba el nombre 

Valverde Téllez, op . c i t ., JI. 294. 

... Valverde Téllez, oo. cit., 11, 293. El Siglo Espirita, MéKico. 15/11/1910, 
360-362. 

"0 Ejemplares de estas obras se encuentran en la Biblioteca Nacional de 
MéKico. 

2U Val verde Téllez, oo. e i t. t 11 • 284, 287. 

212 Tortolero, eg. c i t • , 100. 

'13 Tortolero, op. ci t. , 99. 

"0 Tortolero, ci t. , 112, 301. op. 
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de H. P." Blavatsky .... 

Junto con l"a teos!)fla, se di fundieron también obrn de f.i 10sOUlI: oriental. Fue 
el caso de Moral de" la vida humana (México, F. Mata, Bibliottca Diario" ele!. 
Hooar, 1905,,), traducción de un manuscrito indio: esc,.lto"" por un antiguo 
brahma;"· Las creencias fundamentales del" Buddhislllo: (Bibliotet:a 
Orientalista,' Barcelona, R. Maynadé, 1905, 2!! edición), del teósofo Arthur 
Arnould, con""una exposición de la "Historia"y Religión del" Buddha" pOI' el 
también teósofo "Charles Webster:Leadbeater;217: cy Le lIIodernisme bouddhIste et 
le bouddhi sme" ' duo Bouddha (Pari s,: Féli l( Al can, 1911',,,,, de Alexandra DaviCl."I

• 

Fue precisamente en esta época, fines de 1910 y principios de 1911, primero en 
Nueva Orleans y luego en Texas, cuando Madero escribió sus "Comentarios al 
Baghavad Gi ta". 219 

" , 
De" la"corriente principal de la teosof!a, surge a prinCipio!l de siglo la 
antroposofla, creada por el h(¡ngaro ",Ruclo'l f" Steiner" (ISbl-192~H al discrepar 
del creciente orientalismo que Annie Besant "le" imprimió a la Sociedad 
Teosófica. En sus obras, Steiner profundhó" en" las raices ocul tistas y 
gnósticas. En México se conocieron: Le-"mysttre chrétien etc les mystéres 
antigues (Paris, Perrin, 1905' y la iniciación o:el conocimiento de los múndos" 
superiores (Barcelona, R. Maynadé, 1911);~ 

Con" respecto a" las" ciencias ocul tas,,, existieron por entonces'" algu'IÍas 
sociedades'Que se dedicaron "preferentemente a su e!ltudio; Fue el caso dRI 
Centro"vulgarizador del Magnetismo y Ciencias Ocultas, de Oaxaca. En 1905;" 
comenzó a publicar A través de lo desconocido, "Revista Cientlfica" y 
Filosófica vulgarizadora del Magnetismo y"Ciencias Ocultas· -luego "Revista 
Cient!fica y Filosófica de Ciencias Ocultas". Era un"publicación ilustrada"que 
aparec!a mensualmente, con 20 páginas en cuarto mayor, y" que estaba dirigida 

21' El SiQlo'Espfrit~,_MéxicOi 30/4/1'10, 664-665.· 

21. Publicado por primera vez en Londres en 1825, fue traducido del inglés al 
castellano por Concha Gómez Far!n y publicado en Italia,-' Moral de la' vjda 
humana (Roma, Inst. Gould, IS90). la edición meMi-can,,"dl!!"t90e"utilizó l;i lIIisma'" 
traducción. Ejemplares de ambas ediciones se encuentran en 1.. Biblioteca 
Naciona[ de !'léxico. ", 

217 Un ejemplar "de esta obra se encuentra en la Biblioteca Nacioñal de Méxito. 
. ¿ -. ;: . ~. 

21. ,Un ejemplar "de "esta obra SIJ encuentra IIn la Biblioteca Nacional de :Méxi'co. 
" ! 

219 Krauze, op;"cit. ;"53-59, '107. Tortolero,' og. ere;, "202-205. '260; "RecordllllKis 
Que:ya en 1905, Madero habta usado el "pseudónimo d.·Arjuna iín-ros al'ficül'ol 
Que "escl'i bté; "pa"a t .. Cruz Astral'. Krauze, oo' cit •• :190' o ,,"" 

220 "-Ejemplares de" "estas 
México. 

obras se : ·encuentran 
:: -' ." 
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por el fotógrafo Antonio Salazar, miembro de la Sociedad Magnética de 
Francia.~l En ese mismo año de 1908, The Mexican Occult Society publicó 
Dugmar the Eoyptian. A, messaoe from the spirit world to mankind fra. an° 
Egyptian Dame who lived 6000 B.C. Given through ttur hand of Mrs. M. C. Colson 
(l'1exico, 1908). Esta obra, de 226 páginas, comenzó a ser escrita, a partir de, 
1894 por el Esptritu de Dugmar, a través de "Lota" -identificada como Mrs. 
Maria C. Col$on-, quien actuó como medium escribiente .mecAnico~ En los 
siguientes catorce años, fue siete veces escrita y reescrita de principio a 
fin, hasta que finalmente se decidió su' publicación. En la introducción,' 
escrjta por George Gilhllan, no . queda claro si Mrs. Colson estaba 'en México 
en 1894 y si la referid. sociedad ocultista se. encontraba funcionando por 
entonces.'" 

A principios de 1909, el ocultista alemán Dr. Arnold Krumm Heller (1876-1949), 
recientemente radicado en México y que utilizaba como pseudónimo el nombre de 
la deidad peruana "Huiracocha", dio un."serie de cuatro conferencias sobre la 
fuerza psiquica, la fuerza cósmica, la evolución del planeta y de las, razas 
humanas, y el Hatha-Yoga como método de prolongación de la vida. La primera se 
efectuó en un salón que se ubic .. ba en 'la Calle del Empedradi 110 y las tres 
siguientes en el local del Mexican Her.ld. Poco tiempo antes, el Dr. Krum.' 
habia sido uno de los fundadores en México, junto a un grupo de ocultistas, de 
la Orden Martinista. El principal propósito de esta sociedad ocultista, que 
estaba dirigida por el Dr. Alfonso Montenegro, era averiguar hasta qué punto 
se pOdian unir las experiencias y observaciones hechas por el ocultismo con 
los preceptos de las cienci.s positivas. Por ese 'entonces, Krumm era, ademAs, 
vicepresidente de la,Sociedad Naturist .. Mexicana, que tenia como fin hacer la 
propaganda de la Filosofia Naturista. Sus socios dispontan de una biblioteca, 
tenian a la venta obras sobre. naturlsmo -y ciencias ocultas-, combatian el, 
abuso de las drogas y el alcohol, 'y se reunian los domingos para cultivar los' 
ejercicios fisicos. Intentaban, además, adquirlr una qUlnta en San Angel, en 
donde se darian gratuitamente baños de sol y de aire.= 

~. El Siglo Espirita, MéxlCO, 30/10/1908, 368-369; 30/12/1908, 512. Según 
Valverde Téllez, op. cit., 11, 293, su titulo erar Revista Cientifica y 
FilOSófica. 

222 Un ejemplar de esta obra está disponlble en la Biblioteca Nacional de 
México; otro se encuentra en, nuestro poder. 

:= Arnold Krumm Heller, Conferencias Esotérlcas, México, Edicione. Botas" 
1950, 5-19, 35, 51, 158 (el "Prólogo" autoblográflco está fechado en Mixcoac, 
México, el 27 de marzo de 19Q9). Arnold KrumM nació en· Alemania en 1876, 
dentro de una familia católica. Visitó México cuando era niño, pues aqut tenta 
familiares: su bisabuelo habta emlgrado en 1823. Estudió medicina en su pais, 
en Francia y Suiza. Debló ser hacia 1900 cuando decidió abandonar Alemania e 
Inlciar un largo viaje para ,conocer A~érlca Latina. El primer..pats que visitó 
fue MéXlCO, pero Elecldló radlcarse en Chlle.All1 lo sorprelldió .la noticia de 
la muerte de su madre, lo que lo lnduJo a .colwertirse ·al'espiri tismo 
kardeciano. Fue uno de los fundadores y redactores de la revista El Reflejo 
Astral. Pero luega conoc;ió La Doctrina Secreta de Blavatsky,que-le pareció de 
mayor solidez clentifica. Esto lo llevó a leer las obras ocultistas de P.apus 
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Por esa misma época, "eKistia- una filial en México de la Alianza Ci"entif1ca 
Universal. "Ignoramos cuál era su naturaleza, pero entre sus actividades estaba 
la discusión de ·temasteo$óficos. Z24 Publ:icaba un Boletin del" Comit6 Nacional' 
Mexicano de la Alianza Cientifica Universal. En el númerO de marzo de 1908, 
Luis G. Rubin publicó el articulo "La Paci ficación Unive"rsóll u;Z20 

Crecientemente desvinculados del ocultismo y el espiritismo, comenzaron a ser" 
objeto de gran. interés el magnetismo, el' hipnotismo y los fenómenos 
sonólmblll icos" derivados, tanto desde el punto de vista académico, COIIO con 
respecto a sus aplicaciones"pricticas. En el primer caso se encontraba 
Théodore Flournoy:Des Indes á la planéte Mars.Etude sur un cas somnambulisme 
avac olossolalis (Paris, F; Alean, 1900, 21 edtctón) y Esprits et mediums; 
Melanges de metapsychigue et de psychologie (Geneve, "Kundig, 1911).~ Lo 
propio hizo Victor José Lizardi Nieto, Quien en su Historia de una 
investigaci'ón (GuanaJuato, ImpN!ntadll"9raulio 'Acosta, 1907) expuso una serie 
de experimentoS" Que '10 "hólbiañ "Heliado a 'esbozar una nueva tltOria "SOare al 

.';:'--, 

", 

(Encausse), Eliphas Levi (Constant), Guaita, Kiesewetter y Saint Martin, entre 
otros. Interesado"en la Orden Martinista, escribió a"Encausse -sufundado~, 
Quien le indicó Clult "se entrevistara "con el Dr. "Girgois,en Buenos Airas; "qufvn 
a su vez lo derivó a quien seria su maestro durante muchos"años: Arturo.C; .. ~un 
poderoso mago de nacional idad ingl"5a. De Argentina Yiajó luego al" ,Perú, en 
donde excavó y estudió las ruinas del Cuzco' de"las que nabla escrito 
Blavatsky. Se dil'igió luego a Europa, la que recorrió durante los siguientes 
dos años, visitando a los" principales ocultistas. Asistió al Congreso 
TeOSófico de Nürentltlrg, donda leyó su estudio sobre el' Culto al Sol" da los 
Incas y estrechó relaciones con el Dr. Franz Hartmann. Despu6s de un' corto 
tiempo en México, "regresó a Europa, radicándose en Parls. Ingresó como'alumno 
a la Escuela Hermética, graduándose como doctor en Kábala. Asistió tallbién'a 
conferencias esotéricas impartidas por Encausse, de quien aprendió a controlar 
a voluntad sus relaciones con el mundo invisible. Fue sólo entonces cuando 
decidió radicarse en México. Desempeñó varios cargos pllblicos. ·Fue inspector 
de escuelas extranjeras y profesor de idiomas. Durante la Revolución, militó 
en las filas carrancistas en calidad de médico mi:litar "asimitado al.grado·.de 
coronel. Escribió numerosas- obras esotérico ocultistas:" y perteneció'a-' la 
masoner!a (gradO 33). Fue elegido Gran Maestro' "de la Gran tOOia"deLValle"dti 
México para el perlado 191b-1917. Miembr"o de,v.arias _ sociedades cientificas," 
fue nombrado doctor honoris causa por U Ul\ivel'si"d.d de c" México. tue ministro 
de México en Suiza y Alemania. Fundó la Fraterni tas Rosícruciini' "Antiqua, con" 
sede central en Ginebra y filiales en diversos paisas de América, de li Que 
fue Soberano Comendador," "Fue tambfén Arzobispo de la" ·Iglesia" Gnóstica. 
Perseguido por los nazis durante la segunda guerra mundial, falleció en 
Alemania en 1949. Krumm Heller, op. cit., 5-19.· Da lfllot' , 00; cit;.'l~ .Krumm 
Heller y Fraternitas Rosicruciana Antiqua. Zalce, oo. cit., II, 5b-57. 

ZM Krumm Heller, og. cit., 24 . 

... Valvetde TéUezo' op; cit., U, 284~ 

226 Ejemplares de ambas obras s. encuentran en la -red bi-bl totec.ri.· cM: 1. :tJNAt1. 
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fluido mAgnéti.co, a la que llAmó Vi tA. 2%7 En el segundo· caso, el de la. 
aplicación del magnetismo como mecanismo de superación p.rsonal, .staba 
Prentice Mulford (1834-1891). A fines d. :1906, El Siglo ESDlrtta acusó recibo 
del volúmen 1 de NuestrAs fuerzas mentales y manera de util izarlas, obra que 
habla sido publicada porCarbonell 't Esteva, de Barcelona. A fines de 1907, ya 
hablan recibido de esta casa editora otros dos volúmenes y se encontraban en 
espera del IV y último, en prensa.z. Algunos a~sdespués, L. Boyer-Rebiab 
publicó El demonio de la voluntad magnética. Gyla secr.ta del éxitg 
(Barcelona, Feliu y Susanna, 1910.,- El inte,.és en este tipo de temas qu.da 
comprobado en los tres catilogos de publicaciones que en 1908 ofrecla ~ 
Irradiaci'ón de Madrid: uno de ellos con,tenla obras sobre Hipnotismo, 
Magnetismo, PSicologla Experimental y Cientias. Ocultas; y. el. otro sobre 
Psiquismo y Espiritismo.~ 

También hubo espacio para otro tipo de ·expresiolle1l,. Ylnculadas . mh bieo a un 
espiritualismo decaracter popular: en 1908, en SuadalaJar.,. se publicó ~ 
Mensajera del Cielo o Desde el soleo soberano. Conocimiento de 10 creado y de 
lo lncreado, con 204 pAginas, de Clemencia Quezada, que fue descrita como una 
obra "sin unidad " ni "encadenamiento lógico".2S1 

En febrero de 1910,d •• pués de ser ocupada durante poco mis.de.tres años, 
problemas económicos hicieron que ,la Junta Perlllanente deci·di • .ra "bandonAr la 
casa ubicadA'en la Calle 1i de la Violeta, núm. 7 y medio. Ignoramos si por 
entonces ~sta tod4~la era de propiedad. de Aurelio Macla •• En todo CASO, do5 
meses antes,en sesión de .la. Junta Central Permanente dele 12/12/1909, .. e 
informó que Francisco l. Madero habla ofrecido cubrir el adeudo de cinco me .... 
de renta. En sesión de la Junta Central ;efectuAda el 7/2/1910, se discutió 
sobre la necesidad'de buscar una casa mis barAta, acordindose que una comisión 
irla a ver una ubicadA en la misma Calle 1ª de la Violeta, número 4, QUedando 
facultada para rentarla si servla. En sesión del 11/2/1910, se informó que l. 
casa ya habla sido tomada y que se le harlan reparaciones. ZD 

2%7 Un eJemplar de esta obra se encuentra en la Biblioteca NacionAl de México. 

~ El Siglo Espirita, México, 6/9/1906, 7; 20/9/1907, 408-409. En la 
Blblioteca Naclonal de México se encuentra el siguiente ejemplar! Prentice 
Mulford, Nuestra, fuerzas' mentale,. Modo de emplearlas con provecho en el 
comerClO. la lndu,tria. las·artes. 102 gflcios y en general en todos los ict9' 
y .i tuaclones de la vida, Biblioteca de Estudios Sobre el Al ... , Barc.lona, 
Carbonell y EsteVA, 1.9Q7. 

220 Un ejemplar de esta obra se encul!ntra .nla Bibl·i-otecA Naci~nal de México. 

~ El Siglo Espirita, ~éxico, 30/7/1908, 191. 

231 Val verde Téllez, op. cit., 11, 291. 

%D El Siglo Espirita, México, 30/12/1909, 469-470; 28/2/1910, 552-553, 554-
555. La Junta Permanente ocupó el núm. 4 de la.11 Calle de la,Vipleta durante 
todo 1911 y seguramente parte de 1912. Helios, México, mayo 1911 - diciembre 
191 11 el volúmen correspondiente a 1912 esti extravlado. 
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Poco después, en el mes 
cambiar su nombre por 
abandonado en agosto de 

de mayo 
el de 

1906.= 

de 1910, la Sociedad Espirita Centr~l volvió-~ 
Sociedad de Estudios Psiquicos, que habia 

En abril de 1911, la Junt~ Central Permanente apoyó públic~mente los~esfuerzos 
tendientes a lograr el armisticio entre las fuerzas revolucion~rias y él 
gobierno de-Diaz. En privado, el secretario. de la Junta manifestó a M~dero~que 
creia que él habia sido elegido por los "poderes superiores" par~ efectuar-la 
transformación requerida, asegurándole que no podia fracasar, pues "millones 
de _ mentalidades" le enviaban diario refuerzo a través del pensamiento.
Entre~ ~ los delegados de paz entre el ~ gobierno' y Madero se encontraba el 
espiritista Rogelio Fernández Güell, quien en marzo habla regresado ~ Ciud~d 

de México, después de más de tres a~os como cónsul en Baltimore.zg El 
17/6/1911, diez dias después de la "entrad~ triunfal" de:Francisco l. Madero'a 
la Capital, la Junta Permanente en pleno y la Sociedad Espirita Femenina se 
dirigieron a su casa en la Calle de Berlin para saludarle. En esa ocasión, el 
Presidente'de la Federación Espirita, Ing. Carlos Herrera y López, procedió'a 
investirlo: como Presidente Honorario.~ El 19/6/1911, tr~s un~ sondeo 
efectuado entre la colonia chiapaneca de la Ciudad de México, M~dero,recomendó 
a Flavio Guillén -delegado en los Congresos de 1906 y 1908, además de amigo 
personal-, para el cargo de gobernador interino de Chiapas ante l~ legislatura 
estatal.- Poco después; fue impreso en la Tipografta Arti!ltica '-'del~, 
espiritista Agustin Pardo, El Moderno Juárez. Estudio sobre la person.lid~d~de 
D. Francisco l. Madero, un peque50.folleto de Ib'páginas que Rogelio Fernindez 
Güell habla publicado inicialmente en El Amigo del Puebla, órgano del Club 
Libertador Francisco l. Madero. Su objetivo fue desvirtuar los cargos que a 
Madero se le hacian en el sentido de que carecia de las aptitudes necesarias 
para asumir la presidencia. SegúR se indicab~ en el propio folleto, la edición 
especial fue de 80,000 ejemplares.~ En medio de esta agitación politica, la 
Junta vivió un momento de especial importancia cu~ndo dO!l de sus mielllbros, 
Antonio Becerra y Castro, y Carolina'Mucharraz, decidieron contraer m~trimonio; 
A la ceremonia civil, celebrada el 8/7/1911, asistie~on sus compa~eros de la 

233 El Siglo Espirita, Me.ico, Suplemento:NQ 1 [mayo .19101, 2. ~ 

~ Tortolero, oo. cit., 223-224, 267. 

.,. Posteriormente, Madero lo nombró director de la Bibl ioteca Nilcional'~ - -El 
Siglo E!lpirita, México, 15/3/1911, 596. Valverde Téllez, op. cit., 11, 284. 

%M Helios, México, junio 1911, 46-47; octubre 1911, 122. 

Z37 La fuerte oposición de diversos sectores chiapanecos, impidió por illgún 
tiempo que Madero pudiera ver cumplido su :deseo. Reci*rr;a: pr~nC¡;piOS ·d ... t9t2, , ~ 
Flavio Guillén asumió como gobernador, cargo que desempe~ó hast~ febrero 'de 
1913. El lema de su administración fue "conciliación y concordia entre 
hermanos". Benjamin. op .. cit.;: 1,48-165. Tortolero, op;:cit.,-,,:,2S5-260. ~ ; 

. -. - ~ . 
~ Este folleto se encuentra en la Biblioteca Nacional de M.xica~-' - • :.¡ _. .. 
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Junta Permanente.~ 

Junto con el apoyo espiritista, Madero también recibió el formal 
reconocimiento de la masonerla. En octubre de 1911, el Supremo Consejo del 
Rito Esco~és Antiguo y Aceptado invistió a Madero y a su secretario 
particular, Juan Sánchez Azcona, con el grado 33.~ Otra fuente asegura que 
Francisco l. Madero, Gustavo Madero, Francisco MadeTo sr., José Maria Pino 
Suárez,. Federico González Garza y el Ing. Manuel Bonilla, pasaron a integrar 
el Supremo Consejo.NI Algún tiempo más tarde, en 1912, una comisión del Rito 
Nacional Mexicano honró a Madero y a Sánchez Azcona, con el grado noveno, el 
más alto de la Orden. Entre quienes integraban la comisión, se encontraba el 
antiguo espiritista -ignoramos si aún lo era~ Enrique Aragón.'Q 

Al mismo til'mpo que expiraba el gobierno·de Dlaz·,lo propio hacia El Siglo 
Espirita. El último número apareció el 30/4/1911. A partir de mayo, una nueva 
revista comenzó a aparecer con el nombre de Helios. Con una periodicidad 
mensual (la antigua era quincenal), tenia el mismo tama~o y las mismas 32 
páginas, pero estaba. impresa en un papel de mejor calidad, con cubierta de 
color "en fino cartonci 110" y un fotograbado en cada número. Inicialmente,· 
Helios llevó por subti tulo: "Organo de la Junta Permanente del Segundo 
Congreso Espirita de México y de la Federación y Confederación Espiritas 
Mexicana y Latino-Americana" ;N> luego call1bió a: "Organo de la Federación 
Espirita de México (Sociedad Cooperativa). Junta Permanente";~ y finalmente 
a: "Revista mensual de Estudios Psicológicos. Organo oficial de la Federación· 
Espirita de México, S. C.".'" 

Durante todo 1911, la revista apareció mensualmente con 32 páginas, más otras 
8 de folletln, en tama~o cuádruplo. Debió ser en 1912 cuando.éstas aumentaron 
a 40, más 8 de folletin. En el transcurso de 1913 y durante todo 1914, volvió 
a aparecer con 32 páginas, aparentemente sin folletln. En 1915, la situación 
económica·obligó a reducir las 32 páginas a 24 y luego a 16. Finalmente, a 
mediados de 1916, el tama~o cuádruplo fue reducido a triple. 

... Helios, México, juliO 1911, 70. 

'40 Dans, op. Clt .. 123, 287. Ramirez, op. cit .. 4S~46.lames Coc;kroft, 
Precursores Intelectuales de la Revolución mexicana (1900-1913), México, Siglo 
XXI, 1979 (Sª ed), 98. 

241 Z.a 1 ce, OD. - e i t ',. I 1, 44. 

242 Ram1rez, Oo. cit., 45-46. 

'Q HeliOS, MéXICO, mayo 1911 - noviembre 1913. 
1 

,~ HeliOS, México, diciembre 1913 - abril/mayo 1916. El número de junio est. 
extraViado •.. 

2 •• En la pr¡ .... ra página, 
de México. Sociedad 
septiembre/octubre 1916. 

apareda tan sólo, "Organo. de la Federación Espirita 
Cooperativa". Hel ios, México, julio 1916 
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Antonio Becerra y Castro fue el primer director de Helios;~ le siguieron·· 
Rogelio Fernández Güell 24

' y nuevamente Antonio Becerra y Castro.2" Después 
de casi un año sin director, asumJ~ .. es~cargo el, lng •. Tom~s Rosales, aunque 
por breve tiempo,2" por lo que fue. ret!1ftplazado por Rufino· JUólnco, como 
d(rector provisional. ... El último director de la revista fue Antonio Becerra 
y Castro.'" 

Como editores y administradores estuvieron: Agustin Pardo,'" Porfirio 
Ferto,~ José Salvadore~ y Matilde R. d~ Villar.~ La administración 
estuvo ubicada. en la 1ª Calle de ·la Violeta, núm.·41~ en la Av. del Palacio 
del Podé!:'. ,Legislativo, núm. 11;207 y en la Av, ··Hombres· Ilustres, núm. :5, 
Altos .... 

. . : -" 

En más de cinco años de publicación, la revista tuvo una larga lista de 
redactores. En orden cronólogiEo. éstos fueron: Rogelio Fernández Güel, 
Francisco V. lbargüengoitia, Micaelól G. de Pardo, Aurelio Macias l., Carolinól 
Mucharraz, Agust1n Pardo, Antonio Becerra y Castro, Dr. Mario Roso de Lunói, 
Quintin López Gómez, José Antonio Garra, Augusto Montes,. José Romano Muñoz, 
Francisco Quevedo, José l. Benltez, Rufino ·Juanco, .V1ctor Villar, Miguel 
Cornejo, Mateo Lujambio, Román S. Alvarez, Lic •. Manuel Brioso y Candiani, .la . 
srta. Soledad Tayabas, la sra. Matilde Ro de Villar, la sra. Paz 8. vda. de L; 

244 Helios, México, 

2" Helios, México, 

2 .. Helios, México, 

2 •• Helios, México, 

... Hel ios, México, 

20. Helios, México, 

... Helios, México, 

2053 Helios, México, 

254 Heligs, México, 
.. 

... Helios, México, 
de 1915, aparece 
editor. 

may.o 1911 - agosto 1911. 

septiembre 1911 - enero 1913. 

abri 1 1913 abpil 1914. 

febrero 1915 - marzo 1915. Falta el número de enero. 

abri 1 1915 - marzo 1916. 

abri l/mayo 1916 - septiembre/octubre 1.916.· 

mayo 1911 - septiembre 1911. 

octubre 1911 - agosto 1913. 
.. 

. septiembreí913 - sept iembr., 1-91:4.: 

octubre 1914 - septiembre/octubre 1916. A partir de oc·rubra
tan Sólo como administradora, desapareciendo el cargo de 

.;:.;:,- .:" 

... Helios, México, mayo 1911 - diciembre 1911. Los números correspondientes a 
1912 están extra.v.iades. ..," 

~ - ., 

2S7 Helios, México, enero 1913. Faltan los números d.-1-.brero=_y ... rza .. :: 
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de Buevara y Adeta: Villaseñor .... · 

Con respecto a obras espiritistas, en·' julio de 1911 Helios informó que el 
folleto Vitaopatia estaba siendo diytribuido gratuitamente por Agustin Pardo, 
a todo quien le escribiera solicit"ándolo. Era un formulario ilustrado que 
habia sido editado por el propio Agustin Pardo y que habla sido transmitido 
por los esplritus, para la curación de varias enfermedades, en el Centro 
Viajeros de la Tierra, de Buadalajara, y en las sesiones de investigación de 
la Junta Permanente del Segundo Congreso Esplrita.~ Al mes siguiente, en 
agosto, se dió la noticia de que recién habla terminado de imprimirse una obra 
bajo el titulo de Manual Espirita. Ya en sesión de la Junta Permanente del 
7/9/1910, se habla informado la recepción de un "Manual Espirita", inédito, 
escrito en forma de diálogo, cuyo autor, que deseaba permanecer de incógnito, 
consultaba cuánto podría salir de costo una edición de Cinco mil' eJemplares. 
Como editor de la obra, Madero escogió a Antonio Becerra y Castro, a quien le 
pidió que su identidad sólo fuese revelada a Carlos·Herrera y López y Alberto 
Aragón. En agosto de 1911, se anunció que el Manual Espirita -un op~sculo de 
BS pAginas- firmado por Bhima, acababa de salir del taller de Agustln Pardo. 
De los 5,000 ejemplares, cuatro mil fueron tedidos a la Junta, junto con los 
derechos de autor,'En octubre de 1911, un fragmento de este trabajo fue 
publicado en.Helios.~· También en 1911 apareció, en forma de folletln, ~ 
et umbra, "novela fi losófica" de Rogelio Fernández Güell, publicada por la 
"Bi bl ioteca de Helios".... Ese mismo año, con la aprobación de la Junta 
Permanente, Psiquis sin velo. Tratado de Filosofla Esotérica, del mismo 
Fernández Güell, fue publicado en la Imprenta Artlstica de Agustln Pardo. la 
obra inclula "Historia del Espi ri tismo", "El Espi ri tismo Experimental", "El 
Espiritismo cientlfico-filosófico" y "El Espiritismo moral".- Al parecer, 
existió una segunda edición en 1912, impresa en la Litografla Müller Hermanos. 
Fue dedicada a Francisco I. Madero, quien ayudó'a supublicacián .... 

Aunque la información es escasa, sabemos que durante su gobierno, Madero contó 
con la colaboración de varios espiritistas. Ya hemos mencionado a Flavio 

2.. Esta publicación se encuentra en el Fondo Reservado' de la Hemeroteca 
Nacional de México. 

~ HeliOS, México, julio 1911, 69-70. Valverde Téllez, op. cit., 11, 294. 

al Tortolero, OP. cit., 146, 167, 261. El Siglo Espirita, Mé)(ico, Suplemento 
NQ 5 [septiembre 19101, 45; Suplemanto . lf9 6 [octubre 19101,55-56. t1ttlios, 
Mé •• co, agosto 1911, 95-96; octubre 1911, 63-6B. Valverde Téllez, pp. cit., 
11, 294,. 

~ Val verde Téllez, op. Cit., 11, 2B5. Un eJemplar se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de México. 

... Hehos, MéXiCO, septiembre 1911, llB-119. Es posible qUA' ésta, al igual que 
el Manual Espirita de Madero, haya Sido escrita siguiendo las especificaciones 
de la Convocatoria de 190B-1909. 

.... Val verde Téllez, op. cit., 11, 285. Tortolero, o'p" cit., 16,' 260,299. 
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Guillén, Rogelio'Fernández Güell y Carlos Herrera y lópez. En.enero de 1912. 
éste último -quien era presidente' de la Junta Permanente- fue nombrado. 
vicepresidente del Ayuntamiento de la'ciudad de México; en abril.fue designado 
presidente.~ Alfredo Alvarez, 'quien además de espiritista era pastor 
protestante, fue intendente del. Palacio Nacional y luego diputado de la XXVI 
legislatura.... Otro espiritista, Heriberto Barrón~ fue director de la.' 
Agencia Comercial del Gobierno en Nueva York. En 1911 y 1912 se encargó de 
vigilar la imagen pública que el: gobierno de Madero tenia en los Estados 
Uni dos. 26' 

En el transcurso de 1912, la Junta Permanente tuvo un nuevo cambio de' 
domicilio, mudándose al núm. 11 de la Av. del Palacio del Poder 
legislattllo ..... A fines de ese .1;;0, en apoyo a'las polémicas conferencias'que. 
Belén de Sárraga estaba dando en la capital, la Junta.Per .. anente propuso a las 
diferentes sociedades libarales, .. asónicas y obreras, organizar una 
manifestación pública en su honor. la idea encootró rápida acogida y el acto, 
de marcada orient . .ación anticlerical, s.e llevó a cabo el 8/9/1912 •. Entre 
quienes encabezaron la manifestación se encontraban Carlos Herrera y lópez, en· 
su calidad de presidente del Ayuntamiento, y Rogelio Fernández Güell, director 
de Helios.... En noviembre de 1912, con motivo del cumplea;;os de Madero, una 
comisión de la Junta Permanente le hizo una 'visita en Chapultapac para 
felicitarlo. Aparentemente, Madero les brindó .1111 su apoyo en la distribución 
de la obra El ser subconsciente. Ensayo de slntesis ewplicattva- ·de.los 
fenómenos obscuros de psicologla normal y anormal, del Dr. Gustavo Geley,.que 
habla sido traducida del francés y publicada por la Junta. En' el mes de 
diciembre, comenzó a ser distribuida en escuelas oficialas,minlsterios, 
oficinas de gobierno, bancos, establecimientos penales y de beneficencia 
pública.'" .. 

En diciembre de 1912 o enero de 1913, con motivo del nombramiento del Ing. 
Carlos Herrera y López como director de la Beneficencia Pública -cargo que 
ocupó en forma paralela al de presidente del Ayuntamiento-, se organizó una 
fiesta en su honor en el "espléndido" salón de la Junta. Al evento asistió 

... Tortolero, De· ci t. , 261. 
:;: .-... Tortolero, 012· "t. f pp. 266-267. .. ~ : - ---

26' Tortolero, De. cit., pp. 242, 246-247. Sabemos también que, una vez en el 
poder, Madero recibió correspondencia de varios espiritistas, unos solicitando 
empleo o ayuda económica, otros manifestándole su apoyo moral y, al menos uno, 
ofreciendo utilizar sus facultades mediúmnicas· en éonil'.a.~.~·sus·enMtgos· 
pollticos. Tortolero, De. cit., 236-241. 

u. Helios, México, enero 1913, 239; el volúmen correspondiente a 1912 está 
extraviado. ~ .. :" 

... '1'ortolero, oQ. .,it., 25a-2~9, -261-263, 267; , . 
;1":. ¡ '. s; ,.; . ~~:"_i.-- . - - . -

, ... - ,~. - e t' :-

270 Tortolero, og. ci t. , 273-277. .~ -
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Francisco Madero, sr.~· Por esa mis •• época, otro espiritista, el general 
Pascual Orozco, héroe de la revolución, encabelaba en Chihuahua una rebelión 
en contra del gobierno de Madero.~ El también espiritista Rafael de Zayas 
Enriquez, en'tanto, formó-parte de la conspiración'que, a partir de octubre de 
1912, comenzaron a fraguar felicistas y reyistas para derribar a Madero. Tras 
el. encarcelamiento de Bernardo Reyes en la: 'prisión mi litar de ,Santiago 
Tlatelolco, Zayas Enriquez recibió de aquél el encargo de reclutar al general 
Huert ... Zayas decidió enviar na dos de sus . nombres de confianZA", Joaquin 
Clausell -también espiritista- y Fernando Gil, a que se entrevistaran con 
Huerta, solicitándole su apoyo. La respuesta, en ese momento, fue 
negativa.'"' 

La oposiclón al gobierno de Madero también se manifestó en los sectores 
anticlericales radicalizados 'que se opon!an a·la politica de conciliación. Fue 
el caso del antiguo espiritista convertido .en dosamantista, Jesús Ceballos 
Dosamantes, quien publicó La gran mistificación maderlsta (México, 1911) y 
Antinomia politlca de Francisco l. Madero. Profilaxia de cáncer clerical para 
la salud del pueblo mexicano (MéxlCO, Imprenta de A. Carranza e Hijos, 
1911) .'74, 

Tras la caida, de Madero, la revista Hel ios fue suspendida temporalmente y su 
dlrector debió abandonar la capital.~ Una fuente indica que el movimiento 
esplritista fue perseguido, el local de la Junta fue incendiado y sus archivos 
quemados.'" Aunque no hemos corroborado esta información, el hecho es que 
fue precisamente en esta época cuando la Junta se trasladó al núm. 5, Altos, 
de la Av. de los Hombres Ilustres. 7n 

Hacla el mes de marzo de 1913, se efectuaron las elecciones de la nueva 
Directiva de la Junta Permanente, para el periodo abril de 1913 - marzo 

271 Helios, México, enero 1913, 239. Tortolero, op. cit., 261. 

Mesa 
de 

272 Bastian, Los disidentes, 138; "El paradlgma de 1789", 81, 104. Michael C. 
Meyer, El rebelde del norte. Pascual Orozco y la Revglución, México, UNAM, 
1984. 

273 Mlchael C. Meyer, Huerta. un retrato poi ihco, México, 1983, 51-52. 

274 Tortolero, op. Clt .. 12,296. 

~ Tortolero, op. cit., 260. 

27. Ortiz, Una rellglosldad popular, 90 • 

• n Helios, México, abril 1913, 269; faltan los números de febrero y marzo. En 
esta dirección funcionó la adminlstraclón de la revista entre abril de 1913 y 
julio de 1916. 
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1914. Esta· quedó integrada -por: Vlctor Villar, como pr.esidente;271I Romoln 5. 
Alvarez, 19 vicepresidente¡ Francisco Sal1lpedro, 22 vicepresidenta; Loren'zo 
Valladares y Valencia,. 19 secretario; Juan León, 2Q secrl!hrio; y Porfirio 
Ferto, tesorero-administrador."" En octubre de L9t3 SIl presentó ante la 
Junta Permanente un proyecto de Bases Orgolnicas para establecer una nueva 
Federación Espirita, esta vez bajo la forma legal de sociedad cooperativa. 
Esta fue finalmente establecida en la Asamblea General re.lizada el 29 y 
30/11/1913, bajo el nombre de Federación Esplr.ita· de' México (5. C. )..... En 
esa Asamblea General se decidió que la 'sigui'ente - elección de la' Mesa 'se 
efectuarla, no en marzo de 1914 como correspondla, sino que eh· mar'zo' -de 
1915. 201 

En octubre de 1914, se informó que la' Sociedad Espirita Femenina habla 
comenzado a publicar un "pequeño periÓDico", El Desperta·r Mental; aparecla 
mensualmente .• Dirigido y administrado por la sra. Matilde R. de Villar, 
contaba con la colaboración de las restantes miembros de la Sociedad. Este 
periódico continuaba publicolndose en 1916. 3D En septiembre de 1915 se 
informó que los hermanos Romoln 5. Alvarez, Emilio Pérez, Valentin Martinez y 
Juan Carrión fundarlan en pocos dlas una Revista Ilustrada, que "en el fondo y 
fin" seria esplrita.- ExisUa, por entonces, otra publi.cación esp-¡ritista~ 
la revista Alma, de Guadalajara; fundada en 1904, era órgano mensual del 
Circulo Viajeros de la Tierra.- En Guadal ajara: . también estaba Cultura 
Pslguica, un "modesto" periódico que habla sido suspendido a fina. de' 1913' y' 
que volvió a aparecer a principios de 1914, con un mejor' taMaño- y.-.forro:· dtt 
color •. Con una periodicidad' quincenal, era órgano. de todos lo!!: clrculos 
espiritistas y de estudios pslquicos de esa ciudad ... · 

Entre las publicaciones esotérico ocultistas se encontraba Flores de loto, de 

278 Recordemos que Vlctor Vi llar fue durante muchos- años, uno de,·los 
principales activistas del espiritismo en el estado de Morelos, primero en 
Yautepec, junto a su primera esposa Remedios Toledano, y luego en Cuautla.~~on 
su segunda esposa Matilde Rivera, a la cabeza del Circulo Amor y Progreso y 
del periódico El Obrero Espirita. En 1913, ademols de pres·idente·· de"la'lunh 
Permanente, Vlctor Vi llar era presidente de la Sociedad .. Amor y Progresm,oérF 
Ciudad de México. Helios, México, mayal junio 1914, 330. 

219 Helios,. México, abril 1913, 269. 

~-. . 
- -

_., == -~ ..; ' ': '") .:: ~ 

~ Helios, México, octubre 1913, 97-99; diciembre 1913, 190 y contratapaj·la.· 
Bases fueron publicadas en febrero 1914, 239-245. 

201 Helios, México, marzo 1914, 286. , -

- .--

. -~ ~.:: . ... HgHos, México, .. sepiliembre 1915, 55-56; - - - -
~ - - , --Helios, México, febrero 1914, 254. ~ -. - .:. '-,: 

-Helios, México, febrero 1914, 253-254. - - -
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1 a Ciudad dI! Méx i co, una rey i s ta mensua 1 que en 
gratuitamente. Dirigida por Silvestre Garza, trataba 
oculti-slllO, naturismo y oril!ntalisAlO, :entre otras 
eKistian varias agrupaciones ocultistas en GuadalaJara, 
Pitagórico.'" 

1914 se 
témas' de 

materias.
Itntra ellas 

distribuia 
teosofia, 

En 1914 
el Centro 

A fines de noviellbre de 1914, con las tropas del Ejército Libertador del Sur 
en la capi.tal, fueron designadas nuevas autoridades, siendo nombrado· el lic. 
Joaquin Clausell -delegado en el , Congreso de 1908 en represen.tación de la 
Confederación Espirita de México- como Director de la Beneficencia 
pública.a. En marzo o abril de 1915, el lng. Tomás Rosales debió abandonar 
la dirección de la revista Helios, debido a que pasó a ocupar un importante 
cargo . en el nuev~ gobierno Convenclonista de la Ciudad de México, como 
Ministro d~ Fomento.~ Poco antes, la revista habia publicado su ensayo 
politlco "El Gobierno de maríana: República Social Sinárquica", .... el que 
luego apareció como folleto."' 

En una Asamblea General de la FederaCión efectuada el 28/3/1915 se acordó que 
la Junta Permanente -cuya mesa directiva debla ser renovada en ese mes
continuaria en funciones hasta nuevo acuerdo.~·El que las' elecciones de 
1914· y 1915 hubiesen sido. prorrogadas' no significó la inmovilidad en sus 
cargos de quienes integraban la Junta Permanente. Las vacantes que se 
producian-ya sea por fallecimiento o renuncia- en· la mesa directiva, eran 
ocupadas generalmente por otros miembros de la mesa; éstos eran reemplazados·, 
a su vez, por los. vocales de la Junta, quienes no hablan sido elegidoS, sino 
deSignados por la propia Junta. El 12/3/1916, en· Asamblea General, fue 
finalmente elegida la mesa directiva de la Junta Permanente, que entró en 
funciones en el mes de abril. Entre sus primeras'medidas e.tuvieron la de 

~ Helios, México, abril 1914, 319. 

207 Helios, abrll 1914, 320. 

~ Vito AlessioRobles, La Convención Revolucionaria de. Aguascalientes, 
MéxicO, lNEHRM, 1979, 366. 

... Hel ios, México, marzo y abril de 1915. Según Eduardo J. Correa, "murió en 
las montañas de Morelos, siendo zapatista": El Partido CatóliCO Nacional y sus 
directores. Explicación de su fracaso y deslinde de responsabilidades, MéXICO, 
FCE, 1991,' 37 ¡ n • 1). 

.... La última parte fue publicada en Helios, México, febrero 1915, 227-233. El 
número de enero está extraviado • 

.. , Tomás Rosales, El Gobierno de mañana. República Soc:till Sinárguica, -MlhicD, . 
s.p.i, 1915, 64 págs. Abogaba por un Parlamento Sinárquico, integrado por una 
Cámara Orgánica y otra ProfeSional, ambas elegidas por voto popular directo. y 
una Cámara Alta, nombrada en eleCCión indirecta. Un ejemplar se encuentra en 
la Biblioteca Nacional de México. 

~ Helios, MéXICO, abril 1915, 317-318. 
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designar a los vocales y nombrar las comisiones. La Comisión de Estudios quedó 
integrada por: losé Salvadores, presidente; Miguel Cornejo, secretario; Mateo 
Lujambio. vocal. La Comisión de Propaganda. por: Francisco Sampedro. 
presidente; Restituto Callejo. secretario; Valentin P. Martinez. vocal. La 
Comisián de Auxilios Mutuos por: sra. Matilde R. 'de Villar. presidente; sra. 
Paz G. de L. de Guevara. secretaria; Rafael Gonzilez,- vocal. La Comisión de 
Relaciones' Fraternales por: Ricardo Garcia, de Arellano. presidente;~ 
Francisco Ley te. secretario; Emil io Pérez. vocal. :La COllisión de la 
Confederación Latino-Americana por: Li.c. Manuel Brioso y Candiani. presidente;: 
Andrés Beaumont. secretario; Antonio B. y Castro. vO!=,at. La Comisión de 
Hacienda por: Victor Villar. presidente; Alfredo Lujambio. secretario; 
Leonardo González Barza. vocal. La Comisión para visitar los circulos del D.F. 
por: Victor Vi llar. Mateo LUjambio. "Francisco Sampedro.,,',.F'ranci,sco'Atteaga. 
Valentin P. Martinez. Leonardo GonzUez Barza. Aarón Garcia y Miguel Cornejo. 
Con respecto a las conferencias públicas que 'se estaban celebrando cada mes. 
se resolvió que se darian todos los sábados. a las 8 de la noche.~ 

En su número de septiembre/octubre de 191b, la revista Helios informó que 
debido a las', di ftcilesci rcunstancias económico-'monetar,ias en las qúe se 
encontraba el pais y la consiguiente disminución de suscriptores, la revi,sta 
comenzaria a sal ir cada uno o dos meses, dependiendo de las dif.icul tades que 
tuvieran que ,enfrentar. Aparenteme,nte ese fue el úl,timo nú_ro, publicado por 
Helios .... 

"':' -- - ,- -~-

En los siguientes años, las publicaciones espiritistas ceden el paso a ,las 
esotéricas. Entre las obras teosóficas que circulaban poresoscai'los,., est,aban'~ 
de Charles Webster Leadbeater (1847-1934), Maestros y discipulos ,(Bibl ioteca 
Orientalista, Barcelona, R. Maynadé,',1913), Bosguejo teosófico (Biblioteca' 
Orientalista, Barcelona, 1917, 3i! edición), Le coté caché des choses (Par.is. 
Adyar, 1927) y La vida oculta 'en la masoneria (Biblioteca Orientalista" 
Barcelona, Teosófica,- .1927); de Helene Petrovna Blavatsky (1831-18911. La 'voz 
del silencio. Fragmentos escogidos del Libro de los preceotos de oro. para uso 
diario de los lanus (discipulos) (Biblioteca' Orientalista, Barcelon .. " R. 
Maynadé, 1920,':S! edicicl"n') y, La doctrina secreta de la creación (Biblioteca de 
Teosofia y Drientalismo, Barcelona, B., Bauza. ct.925); de Maurice Maet'erlinclc 
(18b2-1949) , Le arand secret (Bibl. Charpentier, Paris, Eugéne -Fasquelle. ~ 
1921); de Annie Besant, El cristianismo esotérico o Los misterios menores 
(Biblioteca Orientalista.' Barceto"a, Claras ... ,,1~31;: 3i! edición); 'de 
Curuppumullage Jinarajadasa (1875-),' Dioses ,encadenados lTalllpico" Logi .. 

... Ri cardo Garci .. , de' Are 1 !-ano .. "nacido ""en', -1979. " 'er.a- "autor de, vartas 
compOSiCiones lIusicales·y 'fundador 'de ,la Sociedad' Ei larfllÓlTi'ca'. Er ... · ade.ois, 
miembro de la masoneria. En,dil;iembre,'de;19lJ. cll~ltdc:i',teni. '34 , .. ños. "rngr.esó 'a' 
la Sociedad Amor y Progreso de Ciudad de México, par¡ entonces-preSEdlda,po~ 
Victor Villar. Compuso un "Himno al Espiritismo". que fue interpretado por 
primera vez el 31/3/1914, 'en una velada -li teraria-mustcal 'celellrada _en,. holl'or 
de Allan Kardec. Helios, mayo/ junio 1914,,'330. ' , 

- : . - .< 

~ Helios, México, febrero 1916, s/p; marzo 191b. s/p; abril/mayo 1916, 3·4. 
" .. - - - .- ~ 

... HeliOS, México, septiembre/octubre 19tb."_73." : - - ',--'" - -::. 
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Hipatia, 1929;· MQxico, Fraternidad Universal, 1930); da Mario Roso de Luna 
<1872-), ·Una mártir del siolo XIX. Helena Petrovna Blavatsky. fundadora de la 
Sociedad Teosófica (Biblioteca Poligr~fica Blavatsquiana, Madrid, Pueyo, 1924) 
y El libro gua mata a la muerte o Librada los Jinas (Biblioteca Teosófica da 
las Maravillas, Madrid, Ibero-Africana-Americana, 1926, 2i edición); de 
Francisco Naranjo, Helena Petrovna Hahn de Blavatsky. Biograf!i de la 
fundadora de la Sgciedad Teosófica e historia de este movimiento (Monterrey, 
Libr. Universal, 1928); y de autor anónimo, La Vida Imoersonal (México, 
s.p.L, 1930). Quienes se interesaban en el orientalismo, pod!an consultar: de 
José Vasconcelos, Estudios indosUnicos (México, México Moderno, 1920); de 
Hermann· Oldenberg H854-1920), Le Bouddha. Sa vie. sa doctrine. sa communauté .-
(Paris, Félix Alcan, 1921, 3ª edición); de André Ferdinand Herold <1865-), ~ 
vie du Bouddha. d'aprés .les textes de l'Inde ancienne (Paris, L'Edition d'Art, 
1922, 6ª edición) y da Louis Latourrette, MaUreya. le bouddha futur (Paris, 
Lemercier, 1926). Swami Panchadasi, en The human aura. Astral colors and 
thought forms (Chicago, Advanced. Thought, c 1915), enseñaba que el 
conocimiento oculto del magnetismo daba poder prActico y fortaleza. Lo propio 
hacia Zulema Moralma Gelo, con respecto a la quiromancia, enl Rutas de 
felicidad (Méxic-o, s.p.i., 1920) y Los misterios. desvelados; Tratados de 
guirognomia. El árbol del ocul tisme. La luz en el sendaro (México, S.p.l., 
1929). El Dr. Anthony Cannen Doyles; miembro del Instituto da MatapsiquicI, 
publicó paresas ailos, Compendio general de - ciencias Dsigujcas y ocultas. 
RevelaCión de los misterios de la vida y de la muerte. Artas d. la 
adiVinaCiÓn. la magia anticua y moderna (Barcelona, Editorial Cervantes, 
1925). José Ramón Villaverde y Peyrellade fue autor da Cos_ dtl espiritu. 
Librg de investigaciones sobre gcultismo (La Habana, Imprenta El Sigla U, 
1929). También se conocieron en México, algunas obras qu. difundtan la 
doctrina de la secta gnóstica Ciencia Cristiana: de Mary Baker Eddy <1821-
1910), Science and health .,ith key to the Scriptures (Bastan, Allison V. 
Ste.,art, 1912); de Sibyl Wilbur, 1ha life of Mary Baker Eddy (Bastan, .Tht 
Christian Science, c 1923) y La vil! da Mary Baker Eddy (Bastan, _The Christian 
Science Publishlng Society, c 1925); y de Lyman Pierson Powell, Mary Baker 
Eddy. Alife size portrait, Ne., York, MacMillan, 1930.~ Desvinculado del 
esoterismo, pero interesado en los fenómenos paranormales, Charles Robert 
Rlchet intentó darles una explicación cient!fica en Traité de metapsychigue 
(Parls, F. Alcan, 1922->.207 

Según H. Spencer Lewis, Imperator de la Ancieni 
(A.M.D.R.C.) -sociedad esotérica fundada. en Ne., 

Mystical·Drd.r Rosae Crucis· 
York en 1915-,- durante 

"". Ejemplares de toda .. estas obras se encuentr.an en la· Bibl ioteca Nacional de 
México. Con respecto a la secta CienCia Crlstiana~puede consultars .. a Norman 
Beasley, The Cross and the Cro .. n. The history of christian science, Na", York, 
Duell, Sloan and Pearce, 1955 • 

..., Un ejemplar de estaobrae se encuentra en la red bibliotecaria de la UNAM. 
La segunda ediCión (Parls, F. Alcan, 1923) esU en la Biblioteca de El Colegia 
de MéXiCO. 

~ En 1918, la sede principal se trasladó a San Francisco; en 1925 a Florida 
y, finalmente, en 1927, a San José, California. 
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1916 "se fundaron logias de: costa a costa y desde Canadá hasta Mé~ico".
Poco después, fu~ establecida la Gran Logia Anahuac de la A.M.D.R.C. en la 
Ciudad~ de Mé~ico. ,A comienzos de 1921 comenzó a publicarsl! en San FraltCisco, 
Californ~a -y a recibirsl! en l1é~ico,. la revista The Triangle, órgano oficia] 
de la Suprema Gran Logia de la, "Ancient Mystical Drder Rosae Crucis, por 
entonces con sede en San Francisco y con juriSdicción en toda América del 
Nor,te. En julio se informó que el primer jueves de agosto seria inaugurada en 
una solemne ceremonia de,instalación, la logia'Tlaloc, N2 17 de la A.M.D.R.C., 
en Tampico, Tamaulipas, bajo los auspicios dl!l Gran Maestro de la Gran Logia 
Anahuac de la A.M.D.R.C. de la Ciudad de México.~, 

En,1921, también e~istla la Sociedad Filomática de Méwico, que se dedicaba a 
la divulgación del conocimiento esotérico, ocult.o'en el fondo de todas las 
religiones. Entre sus propósitos estaban los de fortalecer el creciente 
movimiento de regeneración espiritual mediante la unificación de las-
diferentes escuelas 'esotéricas o espiritualistas; lograr la :slntesis entre el 
pensamiento analltico y el analógico, la flsica y' la ,-met'aflsica, ér 
conocimiento cientlfico y el esotérico; e impulsar la Sinarqula u organización 
sintética y,armónica de la sociedad, ante la inminente desintegración de la ' 
civilización, en el marco del 'pró~imo advenimiento de la Era de Aéuario, la 
era del ,renacimiento espiritual. En--1921, la'Soct-edad s.'dedicaba a' organizar 
conferencias públicas sobrl! esoterismo, ,las que eran-impal'tidas' por 'el DI'; 
Carlos Hidalgo y Terán, presidente de la misma. Debido a que el salón de 
estudios de la Sociedad se hi20 estrecho para la cañ't1dad de púbÜcci que 
asistla" las conferencias comenzaron a efectuars. en, el local del 'Templo 
Masónico - de ,la ,capital. La Sociedad celebraba" anualmente '.1 Equin'occ:io de 
Primavera con ,un banquete.'" 

- ,H. Spencer lawis, , 'Preguntas y resouestas Rosacruces. Con' 'ta"'-historia 
completa de la ,Orden Rosacruz, San José, Cal i fornia, Gran lOgia '- Suprema d. 
AMDRC, ,1951 (1i! edici,ón, 1929)" 110-112, 114-115. 

:lOO Hermes,_Mé><i-co, 20/4/1921-.' 24...,25~ 27; 2017/192t, 20-21,27. 

30. Hermes, México, 20/3/1921" l-r, 2'1-30; 20/411921.- ,25" 27. En relación-:con, .. 
la Sinarqula ,u "organización sintéttca y:al'llfónica" impulsada: por'- ,la Soc:f~a-d -
Filomática de México, recordemos que ya en: 19t5" el' espt'r,t:t'i'Sta: TomáS::Rosalfi 
abogaba por una República Social Sinárquica. Aparentemente, la Sinarquia jugó 
un papel impar,tan,te: como expresi-ón pollt:ica de "1'05' 'ideale .. filosoY:k~ 
religiosos de armonia y unidad universal preconizado'SO, por e"- lIsoter,islllo-' 
ocultista. El término Sinarqula fUI! redefinido a fines del siglo XIX por el 
oculti'sta, francés A. Saint, Yves' d'Al.veydre:. €n l'tisi.>nde ¡ilIndia, en- Europa-, 
reveló la existencia, de un gobierno mundi'a'l' de cilrácter, esotérico": conslldit'lIn 
Agarttha, cuya ubicación era secreta. (.Tema recurrer/t. ene- el esotlfrisfllo,' "t. 
gobierno mundial. de, sabios -llamados I'tahatmas, ,'Jefes"c-Inv,ís'ibles'=o 'Gran 
Fraternidad Blanca- es situado generalmente en el Tlbet). Como for.iI ideal de 
gobierno, el marqués d' Al veydre planteó una gran sinarqul'a integrada' por.- ti"es 
colegios a nivel nacional' (Doctrinarios, Legisladores y Notilbles) y los 
correspondientes tres consejos para el gobierno, de Europa" biljo' el control, 'de 
una gran asamblea general. El régimen tendrlil co.a base lil Enseñanza, la 
Justicia y la Economla. El establecimiento de lil' sinilrqutil fIIarcarlA :.1 
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El 20/3/1921 apareció en México el primer número c» Herme,., "Revista Mensual 
de Estudios Esotéricos. Organo de la Sociedad Filo~,tica de México". Era 
publicada por la Compañia Editora Anahuac, cuyo director era el Dr. Carlos 
Hidalgo y Terán (K.R.C.I, quien también era director de la revista, como 
gerente se desempeñaba el ing. Enrique S. Cerdjn (F .R.C. ¡ luego aparece como 
K.R.C.I,.adminlstrador de la revista. La publicación versaba sobre "Ocultismo, 
Teosofla, Kábala, Masonerla' Esotérica, Espiritismo, A,.trologla, Alquimia, 
Naturismo". También publicaba informaCIón sobre la Orden Ro,.acruz, a la que 
tanto ~l director como el administrador de la revista perteneclan.~ Carlos' 
Hidalgo y Terán era, además, un'alto dirigente de la masanerla escocesa.~ 
También a comienzos de 1921 comenzó a publicarse en México Por la Verdad, una 
publicación espiritualista. En opinión de 10,. redactores de Hermes¡ sus 
tendencias y programa eran "muy.semejantes a las nuestras".~ 

En 1921, ya eran siete las Logias pertenecientes a la 
MéxICO.~ A mediados de 1921 reapareció la revista 
Mérlda, Yucatán, dIrigida por Francisco Gómez Rul.~ 

Sociedad TeOSófica de 
teoliÓficaMayab, de 

Por esa época, ~a,Federación espirita de Mexico continuaba efectuando sesiones: 
públicas y tenia en funCionamIento una BIblioteca; El juev.,. 24/3/1921, la 
Federación celebró el,522 Aniv~rsario de la dese.carnación de Allan Kardec, 
con una sole~ne velada literario-musical en el 'Teatro Colón a la que asistió 

advenimiento de un reIno 1IMt9iánico. Itste concepto ,fue luego retomado por 
dIversos grupos esotéricos, entre ellos Polaris, una sociedad francesa fundada 
en 1929 que propugnaba el estableCImiento de un gobierno mundial" de corte 
esotérico, humanista y socialista. Otros grupos derivaron hacia posiciones de 
extrema derecha. Fue el caso de Slnarqula del Imperio, sociedad secreta 
francesa fundada en 1922 que tenia como objetivo la implantación del-, ideal 
slnárquico y que .progresivamente recibió influencias ideoIógicas del fascisllQ 
italiano, el nacionalsocialismo, alemán, la falange española y el pet'aini'SftIO 
francés. Vidal Manzanares, DiccionarIO de Sectas y Ocultismo, 18, 22, 89, 185, 
211. André Bi lly, Stanislas de Guai tao Pr1ncipe del esoterlSlllO, liIarclP'lona, 
Gedisa, 1981, 43. En el caso de México, ignoramos si la "República Social 
Sinárquica" del espiritista Tomás Rosales o la organización sinárquica 
"SIntétIca y armón.lca" de la SOCIedad Filomática de México tuvieron alguna 
relacilin con el slnaN¡UislIIO mexicano de los años treinta. 

302 Cuatro números de esta revIsta (marzo, abril, julio y diciembre de 19211 se 
encuentran en nuestro pOder. 

so. En 1926, la Gran Logia del Valle de i'1éxico quedó sin Gran Maestro debulo .. 
la renuncIa del titular. Aunque correspondla a Carlos Hidalgo asumir ese 
cargo, en su calIdad de Gran Diputado, no pudo hacerlo, pues se encontraba por 
entonces radicado en Los Angeles, California. Zalce, op. cit.-, 11, 91. 

~ Hermes, México, 20/4/1921, 27. 

so. Herme,., México, 20/3/1921, 29. 

~ Hermes, México, 20/7/1921, 30. 
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un "numeroso e ilustrado públ ico". El- acto. culminó con una comunicación 
mediumnlmica. 307 Hacia el mes de septiembr.- de 1921, veintidós espiritistas 
fundaron la Sociedad Espirita de -B.neficencia, dependiente de la Junta 
Permanente.- En los Estatutos quedó establecido que, bajo el lema de 
"Caridad y Amor", su objeto seria dar apoyo moral y pecuniario en caso- de 
enf~rmedad de los socios o sus- familiares. La Sociedad pagarla los gastos de 
entierro -en caso de desencarnación. Además- de mediums y magnetizadores para 
las curaciones fluldicas, la Sociedad contarla- con "Docto-res _ material.s"- y 
"Boticas adheridas a- la causa". Si los -fOn_dos lo permitlan, se intentarla 
comprar un terreno en algún panteón -que llevarla el nombre de "Lote de la 
Sociedad- Espirita de Beneficencia"--y se levantarla un Asilo. La Directiva 
procurarla, además, dar conferencias de moral e higiene, especialm.nte en 
hospitales, cárceles y centros obreros, y lecciones de magnetismo e 
hipnotismo. Para pertenecer-a la- Sociedad era necesario ser-miembro de &lgún 
circulo federado de la República - Y pagar las cuotas mensuales. La -Mesa 
provisional que regirla la-Sociedad -entre el 1º/9/1921 y 31/12/1921; quedó 
integrada por: sra. Amelia Villegas de Alc~ntara, como presidente; -Manuel R.
Méndez, secretario; Emi 1 io Luelmo; tesorero; Gi Idardo Bracho, vocal 1º; Luis
Durand, vocal 2º; Ernesto Fierro, vocal 3º; Gabino Monroy, vocal 4º; sra~ 

Soledad E. vda. de Zenteno, vocal 5º; sra. Carmen Monroy, vocal 6º; sra. 
Teresa Garcla, vocal 7º¡ sra. Regina - Torres, -vocal Bº; y sra. Esther Barrera,
vocal 9º. Además de los mencionados, fueron socios fundadores: Maria-Moreno, 
Maria Alvarez, J. Ramón, Benita_López, Leonardo Ferreiro, Luis Murilló,:
Guadalupe Gómez, Catalina Rojas, Jesús C. Castro y Rufino Juanco.~ 

A principios de 1921, el Circulo Espirita Viajeros de la Tierra, - d. 
Guadalajara, todavla estaba en plena- actividad, obteniendo medianlmicamimte:
una-serie- de Conferencias_de Psico-Qulmica, las que-fueron publicadas' en la 
revista- Hermes de Mé.ico ... • A mediados de ese mismo año, comenzó -,i

publicarse la revista Alba Luz, órgano del Centro Espirita Federado "Amaós los 
unos a los otros"; también -de Guadalajara.'" En 1921, el ln9;"-JoSé 
Salvadores Botas, quien además de espiritista era un distinguido masón,-pasó a
integrar el cuerpo de redacción de-ta recién fundada revista HeliOS, órganoaé 
la Gran Logia del Valle de Mé.ico.'" Fue también en - 1921 cuando=-el- ·[¡c. 
Roque Estrada (quien dos años antes habla iniciado sus estudios de psicologla 
trascendental), asistió, estando de paso por Guadalajara, a una' -seSIón 

:lO' Hermes, MéKico, 20/3/1921,- 29; 20/4/1921, 25; 

:lOO Por entonces, al despacho da la Fedel'ación Espirita -Me.icana.stab;i --ütiícadó 
en la 3!! del Dr;Bel [sario Domtnguez-, núm 63. - -

. : . ", - ,- _. --

~ Federación Espirita Me.icana, Estatutos de la Sociedad de B.neficencia gue 
depende de la H. Junta Permanente del 20. Congreso Espirita-de Mé.ico, Me.ico,_ 
Tip. Guerr_eroHnos~; -192L- ~._-c-

310 Hermes, Mé.ico, 20/4/1921, 30; 20/7/1921, 11-12; 20/12/1921, 41-44. 

311 Hermes, México, 20/7/1921, 30. 
" .. -, 

... Zalee, op. ei t., II, 61. 
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espiritista. Ademis de Estrada, asistieron Mariano Schiaffino (jr.), el medium 
J. Refugio Macias Quintero y otras nueve personas, casi todos obreros, qUienes 
presenciaron varios sorprendentes fenómenos de mediumnidad. A principios de 
1924, estando en la Ciudad de México, recopiló una serie de hechos 
paranormales de los que habia sido testigo y muchas veces, protagonista, 
intentando explicarlos a la luz del espiritismo, la teosofia y el 
ocultismo.··· la obra fue publicada en Madrid, en 1925, bajo el titulo de 
Psic<l-intimidades ... • Sabemos que, ocho años mis tarde, Al fred Ottokar lorenz 
(1868- ) publicó Doctrina Espirita para niños. Estudio elemental, un pequeño 
folleto de 20 piginas, fechado en México (s.p.i.), el 23 de noviembre de 1933, 
cuya edición fue patrocinada por el Centro Espirita Particular "Amor y 
Concordiall .31& 

Después de 1921, no sabemos qué ocurrió con la Junta,' Permanente del Segundo 
Congreso, la Federación Mexicana y la Confederación latino-Americana. Sabemos, 
en todo caso, que Justamente por esos años, a mis tardar en 1923, existió en 
la Ciudad de México una Citedra Regional de una llamada Escuela Magnético
Espiritual de la Comuna Universal, cuya Cátedra Central estaba en Buenos 
Aires. 

El fundador de esta nueva corriente espiritista fue Joaquín, Trincado. Nacido 
en, España ,en 1866, se radicó en Buenos Aires en 1903. Convertido al 
espiritismo kardeciano, participó en la Asociación Espiriiista Constancia, de 
la que luego se separó por las diferencias suscitadas. Su primera obra fue 
"Buscando a Dios y asiento del Dios amor", escrita entre 1909 y 1911. En ella, 
aunque reconoció que Allan Kardec había" labrado" la ,piedra fundamental, 
advirtió que no la habia "sentado", agregando, que su obra habia sido, 
desf i gurada por el "espi rit ismo cobarde". Junto con proclalllarse como deci dido 
enemigo del catolicismo y del cristianismo en general, legitimó su doctrina' 
como inspirada por Dios mismo: según quedó constancia en una de las 
comunicaciones recopiladas en esta obra, El Padre habia señalado a la Escuela 
Magnéti~o-Espiritual de la Comuna Universal como su citedra en la tierra. 
Aunque permaneCiÓ lnédita durante muchos años, la obra resultó fundamental en 
el futuro del trlncadismo. 

la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal fue fundada en Buenos 
Aires el 20/9/1911, cuando Joaquin Trincado, "el Maestro", "sentó cátedra a 
puerta pública". Este acontecimiento se convirtió en el 'inicío de una Nueva 
Era y la fecha de fundación dio origen a un nuevo calendario. Su doctrina, 
llamada Filosofia Austera Racional, Espiritismo Raclonalista Comunista o 
Espiritismo- Luz y Verdad, se resumia en su proclama: "El Universo 
solidarizado. El Mundo todo comunizado. la Leyes una. La substancia una. Uno 
es el principio. Uno es el fin. Todo es Magnetismo Espiritual". Por lo que 

'1' Roque E~trada, PSico-intimidades, Madrid, Editora Internacional, 1925, 5-7.., 
12, 47, 67-73, 85-173, 175 • 

... Un eJemplar se encuentra en nuestro poder. 

SI. Un ejemplar de esta obra está disponible en la Biblioteca Nacional de 
MéXiCO; otro se encuentra en nuestro poder. 
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sabemos,sus primera!! obras publicadas en Buenos Aires fueron, El Magnetismo 
en ,su origen. Método Supremo. Manual de Educación Magnét-ica. (Ii! ed. ,1-916; 2! 
ed. corregida 'y aumentada" -,191~; 3!; ed. muy aumlln-hda, 1928)',' Fíro50fla' 
Austera Racional (c 192(», El Espiritismo es tud i'a do , o Pol1tica 'del Creador y 
Gobierno del Espiritismo ,(1-922) Y ,.Los cinco amores. EtiC:a y SocioloQI¡¡(t922t. 

Muy pronto ii!l trincadismo se exten-ctió por toda ' A~rca, estableciéndose 
cátedras en numerosos palse,s" incluyendo México,.toda"s' las cuales reconocl¡¡n 
el papel rector de Joaquin Trincado y de la Cátedr-a Lent'ral"en Buen09 A'i res-o A 
principios de la década de 1920- debi,Ó', fundarse" en -la' Ciudad de México,lec 
primera Cátedra Regional. en el pals,' pue'3- 'en enero dÍ! --1923 aparecfó el, 'primer 
número de El Heraldo del Espiri tismo',' órgano" de la Cátedra Regional Mel<icana 
de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universar.: Entre los primeras 
adherentes se encontraba el antiguo kardeciano Teodoro von Wernich, quien 
después de combatir junto a' Francisco Vill¡¡', se estableció en su- hacienda -en' 
Nuevo- León. Convertido, en seguidor, de- T..-incado alrededo',,:' de 1921,' su 
entusiasmo fue tal que llegó a donar 2()' hect4rea"s' para la, fundación de- unA 
Comuná de Amor y Ley ... ·, 

Las siguientes obras publicadas por Joaquin Trincado fueronl Conócete a ti 
mismo (1! edición, 1924; 2i! edición corregida, 1931), El Primer Rayo de Luz', 
Los extremos se tocan. Epilogo de la guerra y prólogo de la paz' (e 1929); 
Profil¡¡xis de l¡¡ vida, Buscando a Dios y ¡¡siento'del Dios amo'r (1931), El 
Espiritismo en su asiento y Código de Amor Universal' para el régiMen de la' 
Comuna de Amor y Ley ,(c 1934). En total' fueron ca-tor-ce los libros publii:¡¡dos 
por Trincado, dejando otros' diez volúmenes inéditos. Aunqut tod¡¡s las obr¡¡s de 
Trincado:fueron publicadas originalmente en'Bueno!O:Aires, ¡¡ partir de 192a=-, 
probablemente desde antes- comenzaron ,a apa-recer en:México l¡¡s Ediciones' Voz' 
Informativa. Esta edi torial no s~lo p!1.blicó las nuevalL ediciones de, las obr •• 
de Trincado, sino que las lanzó pa['alelamente'¡¡"la editorial que con'eL--misao 
nombre existia en Buenos Aires. 

Joaquln Trincado' falleció el 6/12/1935~ Por entonces eran' 184 las Cátédrás:en 
todo el continente, 94 de las 'cuales-funcionaban' en 'México. Uña de: 'las' 
primeras medidas de , la, Cátedra Central' en Buenos Aires:" fOe ¡¡nunci¡¡r ¡¡tui- "el
Espl ri tu del Maestro estaba- "cansado· -y qUIl distrútal'ladeun "descj;;ao". 
Aunque esta "inconcebible" prohibición causó estupor,erk,l'Iéxico, eLresult.ido 
fue que su Esplri tu efectivamente no ~,e preseotó , IIrI_niñ!íLlna Cátedra"duiánte' 
varios años. Fin,!lmente, en 1938,el, -Esplritu de:Trincado·'se presentó"tin la' 
Cátedra Regional Mexica~a,-,declarando que '10- habla heelio"aHi, pues en Satirió.' 
Ai res los espi ri hiSe,staban "ofuscados"; Mn sabiendo que tu deci.ión 'cau •• ría ' 
"conmoción", "rebeldi." - y, "oljio"',.',.-eJ\trft; , 1938' Y- ·1940,' hizo nu",e"o.a" 
correcciones a su última obra Código' de Amor ,Univer.s.l para el I'l!gilllen 'de· f'a 
Comuna de Amor y Ley, advirtiendo en dos ocasionaS::c"llue.córl'esponderf"a a la 
Cátedra Regional Mexicana publicar,la'nutllva edicioll1;''-'- S", .-

-;F -- --

Aunque esta segunda edición- corregida no, fue ,pubUc¡¡da ,sino, mu'chos ' ¡¡ños .. 

- , - .. - -
... L05, 'i-ntereses de .Wernt-ch no se ,tilli'tarolJ¡: .in'elllbargo. ar 'EspfH6tslllÓ 
Racional ista. El!. 1923 .. hi-zo traer a 5U e 'hacienda. un: t,.IIioIl-O 'SAnAdor, ej,L-N~ñCf 
Fidencio, de quien fue uno de sus principa1e. pr.Q"tectCU"es y 'pr-ollOtores.' ' 
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después (en 1961, después de ser presentada al Maestrot, fue expresión· de la 
ruptura en .1.938 de la C~tedra Regional Mexicana respecto a la C~tedra Central 
en Buenos Aires, por entonces baja la Dirección General de Mercedes Riglos C; 
de Trincado. Un sector leal a ésta última decidió establecer una nueva C~tedra 
Regional, con un nuevo local y un nuevo órgano de difusión. Pronto llegó desde 
Buenos Aires la aprobación de "la Maestra". En carta fechada el 12/3/1942, 
ade~s de autori.zar el nombre de la nueva revista, los instó a seguir 
trabajando como Cátedra Regional. En abril de 1942, apareCió Justicia. En su 
segundo número informó sobre el cambio de sede, declarando que El Heraldo del 
Espirltismo no era órgano de la Escuela' 'Magnético-Espiritual de la Comuna 
Universal ni de la Cátedra Regional Mexicana. Reconoció, sin embargo, que sólo 
"algun.as" de-. las númerosas cátedras en MéxlCO aún· eran leales a las 
autoridades, de la Cát.edra Central. 

Todo indica que la Cátedra Reglonal Mexicana rebelde a la autoridad de la 
Central de Buenos Aires fue la que finalmente sobrevivió. En la Hemeroteca 
Nacional de México existen .ejemplares dEt El HEtraldo del EspiritismQ 
correspondientes a los años comprendldos entre 1942 y 1971. DEt Justlcia, en 
cambio, sólo se encuentran ejemplares publicadOS en el periodo 1942-1944.'" 

Otro exponente de, la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal y del 
Espiritismo como Filosofla Austera Racional fue el polaca David Grossvater 
(1911-1974), radicado en Venezuela. Seguidor de Trincado, participó en la 
Cátedra Simón Bolivar (Maracay, Venezuela). Sus obras fueron publicadas no 
sólo en su pais, sino que tamblén en Argentlna y México. Algunas de ellas 
fueron: Por los, fueros del Espiritu. EstudlOS sobre el Esoiritismo. Luz y 
Verdad <1947, 1951, 1954,1956), Espirltismo. Filosofia Universal <1953; luego 
apareció como Razonamientos espiritlstas, 1954, 1956), Investigaciones sobre 
Psicologia del Espiri tu. (EstudlOS sobre Esplrl tismo Luz y Verdad) (1955, 1956) 
Y Espiritlsmo laico. incluido biologia y espirltu. Aunque su doctrina era la 

,., No tenemos referencias sobre un estudio histórico acerca del trincadismo. 
Los párrafos anteriores han sldo. redactados con base en la información 
contenlda en las propias.obras de Joaquln Trincado: Buscando a Dios y asiento 
del 0105 amor, México, Ediciones Voz Informativa, 1970, 3! edición; Los cinco 
amores .. Etlca y Soclologia, MéxlCO, Edltorial Espa~a, 1963, 21 edición; Código 
de Amor Unlversal ópara el régimen de la Comuna de Amor y Ley, México, 
Editorial España, 1961, 2! edición corregida; Conócete a' ti mismo, México, 
Talleres de B. Costa-Amic, 1971, 4ª edición; El Espirttlsmo en su aSlento; 
Méx~co, 1963, 41 ediElón; El Esgirltlsmo estudiado o·Polltica del Creador y 
Goblerno del Espiritismo. Fundamento de la Filosofía Austera Racional, Buenos 
Aires, Voz Informativa, ,1922, 1ª edlción; México, Editores Mexicanos Unidos, 
1983, 5ª edición; Los edremos !le tocan. Epilogada la gue~ra y prólogo da la 
.Qll, MéxlCO, Editores Mexicanos Unldos, 1980, 3! edición, .Jas"s HombNP y oo' 
0105 y la Bestla 666 en su sinlestra desnudez (La Religión Católica Romana a 
través de sus propios hech2s), México, EdItores Mexicanos Unidos, 1972, 2! 
edición; El Magnetismo en su origen. Método supremo. Manual de Educación 
Magnétlca, México, Ediclones Voz Informativa, 1928, 3! edición muy aumentada. 
Consultamos también los prlmeros números de El Heraldo dal Espirltismo y 
Justicia. Información adicional puede encontrarse en Macklin, op. cit., 7, 11-
12, 27 (n. 39·) y Dalmor, op. cit., v. Trincada. 
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Filosofia Austera Racional de Joaquin Trincado, su vinculación con Allan 
Kardec es perceptible. Se, apArtó finalmente del trincadismo, creando en 1958 
el Centro de Investigaciones Metapsiquicas y Afines (CIMA), que dirigió hasta 
su muerte. 31. 

Según Silvia Ortiz, en 1950 fue fundada una Central Espirita Mexicana, que 
reunió a grupos dispersos del espiritismo tanto kardeciano como trincadista'. 
Por nuestra parte, sabemos, de la existencia de un Boletin Oficial' de la' 
Central Espirita Mexicana, pub.1icado en la Ciudad de México entre 1960 y 1963'. 
Actualmente, esta Central agrupa a centros espiritas tanto de lA capital como 
de los estados, principalmente Tlaxcala, Tamaulipas, Chihuahua, Vera'cruz y 
MichoacAn."· Madlin, por su parte, informa que en 1966 existia una 
Federación de Es~iritistas, de orientación kardeciana.~ 

Junto con la publicación de las obras de Joaquin Trincado (a través de 
Ediciones Voz, Informativa) y en menor medida de, David GrossvAter¡' se' produjo' a 
partir de ,la déca,da de los cuarenta una proliferación de textos-de teosofia 
(Blavatsky,:·" Besant,'" Leadbeater~ Besant y Leadbeater,:DO 

3.. David Grossvater, Por los,' fueros del Espiritu. Estudios' 'sobre' el' 
EsDi ri tismo. Luz y Verdad, México, Editorial Orión, 1956, 4!: edición; 
Razonamientos espiritistas, México, Editorial Orión, 1956, 3! edición; 
Investigaciones sobre Psicolocia, del Esp1ritu (Estudios sgbre' Espirítísmo Luz 
y Verdad), México, Editorial Orión, ,1956, 2! edición; Espiritismo-'laico'. 
incluido biolocia y esplritu, México, Editores Mexicanos 'Unidos, 1974,' 3!' 
edición corregida y aumentada. Dalmor, op. cit., v. GrossvAter. 

". Ortiz, Una religiosidad popular, 90. El 
Espirita Mexicana (México D.F., 1960-1963), 
Hemeroteca Nacional de México. 

~ Macklin,_ oo. cit., 19, 20. 

Bolet i n Ofi cial de 'la Central 
se encuentra extrAviado en la 

. -- --;;..: . .;.- ."-~ 

... H. P,. Blav,atsky, La doctrina secreta. S1ntesis de la cienciA. la r@¡faí';n 'y 

la filosofla (Buenos Aires, Glem,"1946, 6 vOls.r, 'Isis sin velo. éiave dÍ! los 
misterios de ,la ciencia y,teocogia anticuas y modernu U'Iéxié.". editorA' y' 
Distribuidora Mexicana, e 1975). 

... Annie Besant, LA sabidurla antigua. Exposición sumaria de enseñAnZA 
teOSófica (México, , FraternidAd Uniyersal, 1943):,' El '-cristianjsnio esotérico. 
Los misterios~ de' -Jesús" de Nuareth (Buenos Aires,'ClnidAd,-' c-1944)'j ~ 
cristianismo esotérico o Los misterios IllE!nores (México, Orión, 1945)-, - LAS' 
siete grandes rel iciones o El problema rehoioso en .Ia Indi,.· (HélC-lI<Or,O¡'i-ón; 
1945), Nociones de teosofia (México, Orión, 1957) y li' evolln:ión' i:!e-'lr V}cf.¡:' i 
de la forma. Cuatro conferencias dadas en el 230 aniversario de lA Socjed.d 
TeOSófica, celebrado en HadrAs' eL año de ,1908, (BuencisjAir.s~' &1 .. , c' '¡959).' '. 

. _ ,::'; ~:::...=.. .. _" ____ ;'~':. _- .',:. ,.:-;. ..•. __ :;. ~~:-:.-..: ,f 

3ZI C. W. Leadbeater, ',El Perfume': de Egipto y otras., hlstoriu, ra"A,,,cl'1eK'ii:o;-' , 
Orión, 1967), Los chAkrAs. Una monogrAttt' (Hhico, EditaNA1: Orión,' '1976:;' 2i: 
edic.ión) y Un libro' de texto de teosofia (H.xico, And!;és Botas e Hijo, s:'fi:r"'
S! edición). 
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Jinarajadasa,- Bailey,- Collins,- Roso de Luna'" y 
ocultismo (Levi,"'" Hartmann,"" Papus'" yotros~, pero 

otros 32') y 
sobre ·todo 

de 
del 

~. Annie Besant y C. W. Leadbeater, PI~ticas sobre el sendero del ocultismo 
(Méxlco, Fraternldad Universal, 1964, 3 vols.l, El Gobierno interno del mundo. 
Cgnferencias pronunciadas en la Cgnvención de la Sociedad TeOSófica de la 
Indla del Norte. celebrada en Benarés. en septiembre de 1920 (México, Orión, 
1970) y Química Oculta. Observaciones clarividentes de los elementos Químicos 
(México, Edit. y Distribuidora Mexicana, 1975). 

~ Curuppumullage Jinarajadasa, La nueva humanidad de la lntuición, México, 
Orión, 1945 • 

... Alice Anne Balley (1880-1949), Cartas sobre meditación ocultista (recibidas 
y publicadas por A. A. Bailey), Buenos Aires, Centro de Estudios Sophia, c 
1947 •. 

~7 Mabel Collins, Luz en el sendero. Preceptos y expllcaciones. seguido de 
Nuestro glorioso futuro (México, Horizontes, 1942) y Quien siembra recoge 
(Buenos Aires., Glem, 1943). 

x. Mario Roso de Luna, El simbolismo de las religiones del mundo y el probl .. a 
de la felicidad. Comentarlos a "La doctrlna secreta" de H. P. Blavatsky 
(Buenos Aires, Glem, 1944). 

~ El mensaje para la humanldad. El libro de memoria, México, El Angel del 
Eterno •. 1944. 

... Eliphas Levi, El aran arcano del ocultismo revelado (Santiago de Chile; 
Cultura, 1937>, El libro de los esplendores. El sol judaico. la aloria 
cristiana y la estrella flamígera. Estudios sobre los orígenes de la C~bala 
con investiaaclanes sobre los misterios de la franmasonería. seguidos de la 
profesión de fé y los elementos de C~bala (Buenos - Aires, Editorial Schapire, 
1942), Ei libro de los esplendores: el sol judaico. la gloria cristiana y 1. 
estrella fhmíaera. ampllado con el texto de la Slrphra dzeniutta (Méltico; 
Edltora y Dlstrlbuidora Mexlcana, 1973) y El Ubro de los sabios (México, 
S.p.lo, 1975). 

"'. Franz Hartmann, Vida de Jehoshua. el profeta de Hazaret. Estudio oculto y 
clave de la Biblla. conteniendo la historlade un iniciado (Buenos Aires, 
Nlcolás B. Kler, 1938) y Magia blanca y negra. Ciencia de la vida finita. 
lnfinita. con InSlnuaClones prácticas para. los estudiantes de ocultismo 
(Santiago de Chile, ErciU~ 1940). 

332 Dr. Papus, Tratado elemental de ciencia oculta. Explicación cOlllpleta y 
sencilla de las teorías y de los símbolos de los antiguos autores esotéricos. 
105 alqUimistas. 105 astrólogos. los cabalistas. etc. etc. (Buenos Aires, 
Kier, c 1951; México, Editorial Posada, 1987) y Descubra su destino en sus 
sueños (México, Editores Mexicanos Unidos, 1979, 4! edición; 1981, 51 
ediCión). 
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rosacrucianismo de Lewis (desdesa sede central en San José, California),-, 
la antroposofía de Steiner (a través de la Editorial Antroposófica en 
Mé.ico)= y la filosofía de Jiddu Krishnamurti .(gracias a la Editorial 
Krishnamurti en .Puerto Rico) .... Otros autores conocidos en l1éKico fueron 

... l1iguel . Angel l1edina Ci fuentes y Halabhri t (pseud.), Tesoros ocultos. 
Filosofía hermétIca. sabiduría. antigua. ocultismo (Bogotá, s.p.i., 1935). 

... Harve Spencer Lewis (1883-1939), El dominio del destino. con los' ciclos de 
la vida (San José, Cal., Gran Logia Suprema de AI10RC, 1929, nueva edición 
revisada y corregida), Envenenamiento mental (San Jos~, Cal., Gran Logia 
Suprema de AI10RC, 1937), Las mansiones del alma. La concepción cósmica (San 
José, Cal., Gran Logia Suprema. de AMORC, 1958), l1il años pasados. E.traña 
historia de revelaciones místicas' (San José, Cal., Gran Logia Suprema de 
AI10~C, 1960); l1anual Rosacruz (San' José, Cal., Gran Logia Suprema de AI10Re, 
1962) y La vida mística de Jesús (San José, Cal., Gran Logia Suprema de AI10RC, 
19651 •. 

... Rudolf Steiner, Karma. la ley del destino (l1é.ico, Antroposófica, ':1944), 
Teosofla (Buenos Aires, Via Lucis, 1944), La filosofía de la' libertad. 
Elementos de una filosofía moderna iMé.ico, Antroposófica, 1947), Guía para el 
conocimiento de sí mismo (Buenos Aires, Kier, e 1947), El impulso del Cristo y 
la conciencia del yo (Buenos· Aires, Saros, c 19561, ¿Cómo se adquiere el 
conocimiento de los mundos superiores? (l1é.ico, Antroposófica, 1964, 2! 
edición), Entidades individuales y unidad indivisa .del cosmos (Mé.ico, 
Antroposófica, 1976), El hombre: sinfonía de la palabra creadora (Mé.ico, 
Antroposófica, 1977), El alcance de la ética antroposófica (l1é.ico, 
Antroposófica, .1978, 2ª edición), La caída de los espíritus de las tinieblas 
(Mé.ico, Antroposófica, 1978), En el umbral' de la ciencia espiritual (l1éKico, 
Antroposófica, 1978), Las jerarquías espirituales .y su ·reflejo· en el mundo 
flsico (l1é.ico, Antroposófica, ,1978), Intel igene:ia· interqeneracional: curso 
pedaoógico para la juventud (l1é.ico, Antroposófica, 1980), La educación'como 
problema social: los fundamentos espirituales. culturales'y sociales de'la 
pedagogía Waldorf (l1é.ico, Antróposófica, 19821, La ciencia' oculta. Uol 
bosquejo (.Mé.ico, Antroposófica, s.f'.). Sobre St.iner, 01 in Danhler 
Wannamaker escribió Rudolf Steiner. Científico del espíritu y maestro (l1éKico, 
Antroposófica, 1968). 

~Aunque vinculado inicialmente a Annie Besant, Jidda KrishnaMurti ~1895-) 

pronto siguió su propio rumbo, alcanzando gran é.ito en la difusión d. su' 
pensamiento en Occidente: Conferencias pronunciadas en el año 1936 (Buenos 
Aires, Hispano-:Americana. "~i!pientia", .c· 1C~40) .. Notas auténticas de· 'las 
conferencias y discusione1l en Ojai y Sarobta. ·1940Jt1é.)(ico,s.p.i., ,1941)j'·Uria 
nueva manera de vivir (l1é.ico, s.p.i., 1949), Sólo el recto pensar conduce a 
la paz (MéKico, Krishnamul'~i, 1952), El conocimiento de uno 'lIIismo (Puerto 
Rico, Krishnamurti,. 1953~, Educando 'al educador (l1é.ica, Krishnamul'C:i~1953f; 
La paz fundamental.(l1é"ico,K~ishnamurti, .1953t,. La caz indilijdual IS.·la-pu 
del mundo (MéKico, Krishnamurti, 1953), El silencio creador (México, 
Krishnamurti., 1953)',Unlllundo nuello (México, Krishlíillllurh; 195:3fj·Vi-Vi'P de 
instante· ell' ·tnstante - (l1éKi-co; . KriSlTlTamurti', 1953), ·ComprSMí.ón G¡'Soldo". 
(México, Krishnamurti, 1954), Krishnamurti ante un mundo en '''isil (Méjfi-co, 
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Sinasdana Maharshi Bakhti,= Yogi Kharishnanda- y Bhikku Nana-Tiloka.-

Si por una parte, el espirltismo trincadista de la Escuela Magnético
Espiritual de la Comuna Universal se constituyó en sucesor del espiritismo 
kardeciano en cuanto doctrina filosófico-religiosa (aunque sin la autonomla, 
descentralización y ausencia de jerarqula que caracterizaron a ese 
movimiento), la. vocaóón·' cientlfica de investigación de 1011 fenómenos 
paranormales (r;osgQ. distintivo tanto de la antigua Sociedad Espirita Central 
como de la Junta Central Permanente) fue heredada por asociaciones como el 
Instituto MexicanQ de Investigaciones Sjquicas. 

Rafael Alvarez. y Alvarez -fundador del II1IS- nació en Zamora, MichQacán, . en 
1887. Tras participar en la RevQluclón Mexicana, fue diputado. al Congreso del 
EstadQ y lueg~ senador. Más tarde, fue gobernador lnterino de Michoacán, 
diputado al Congreso Federal y senador de la República. Se convirtió al 
espiritislllQ hacia 1930, cuando tenia. 43'años, después de que los esplritus, 
por medio de la sra. Agustina Samperio de Rosales, le extrajeran los cálculQS 
que tenla en los riñQnes. (Tanto los cálculos como las radiograflas tomadas 
antes y después de la operación fueron conservados cuidadosamente PQr 
Alvarez). En 1933 conoció a Luis Martlnez (por entonces de 35· años), mediulII de 
efectos flsicos con el que empezó a experlmentar. En 1939 fundó el Circuló de 
Investigaciones Metaslquicas de México. Este se transformó, el 19/8/1944, en 
el Instituto Mexicano de Investigaciones Slquicas, A.C. Su pri .. ra mesa' 
directiva estuvo integrada por: .Fernando Ocaranza (doctor en ciencias 
biológicas y ex rector de la UNAM) , como presidente;'Luis R. Ruiz (arquitecto, 
doctor en ciencias exactas), secretario; Dr. Alejandro Von Lichtenberg, Dr. 
Everardo Landa y el proplo Rafael Alvarez y Alvarez, vocales. Uno de sus 
propósitos primordiales fue lnvestigar los fenómenos de materialización 
prQvocados por el medium Luis Martlnez: figuras ectoplásmicas, levitaciones y 
apartes. A las sesiones asistieron destacadas personalidades, entre ellas: das 
ex presidentes de la República (el general Plutarco Ellas Calles, quien en sus 
últilllQS años se 'convirtió al e~piritismo; y el lic. Miguel Al.IIIAn), dos ex 
candidatos a la presidencia de la República (uno de ellas, el general Juan 
Andreu Almazán), importantes figuras públicas (Félix Palavicini, Luis Morones, 
Fernando TQrreblanca), tres ministros de la Suprema Corte de Justicia, dos ex 
rectores y un ex secretario de la UNAM, veinticuatro médicos, veintiséis 

Krlshnamurti, 1954), La educación y el significadQ de la vida (México, Orion, 
1959) y La llbertad primera y última (Buenos Aires, Sudamericana, c 1966, 2! 
edición). 

= Sinasdana Maharsht Bakhti, Reencarnación. karma. mlstica cristiana (México, 
Oriente, 1942) y En el umbral dIO la sabidurla oculta.(México, Tyris .•. c 1943). 

- YQgi Kharishnanda, El evangelio de Buda. Transcripta'de los Pitakas o 
escrituras saoradas del BudismQ (Buenos Aires, Editorial Schapire, c 1943~ y 
Cómo se llega a ser yOgi. Filosofla de la yoga (México, Osiriso,s.f.l. 

~ Bhikku Nana-Tiloka (pseud.), El 
Ejemplares de esta obra y de las 
Biblioteca NaCional de México. 

Buddjo, Buenos ~ires, Via Lucis, 1944~ 
arriba mencionadas se encuentran. en ta 
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abogados y cinco ingenieros. Alvarez falleció el 13/3/1955, dejando una 
importante biblioteca especializada en temas parapsicológicos. En 19ÓO fueron 
publicados los protocolos-del IMIS, dejando constancia en ras actas no Sólo-de 
los más importantes fenómenos producidos por el medtum Luis Martlnez 
"Iuisito"-, sino también de'quienes habl-an asistido a la9 sesiones efectuadas 
entre 1940 y 1952 .... 

Más o menos ajenos a estas in~ui-etudes filosóffca9 y'cientificas, más cercanos 
a los orlgenes del espiritismo i'niciado en 1848,' se encuentran, por úl timo, 
miles de practicantes y curiosos que, asfdua u ocasH:Jnalmente, integrando 
clrcul,os privados o en forma aislada,' consti tuyen elsu9'trat'o de' formación cde 
futuros movimientos. 

CONCLUSION 

La formación y consolidación del espiritismo kardeciano en MéKico estuvo 
vinculada a profundas transformaCiones, de carácter pOl1hco y cultural, que 
afectaron 'alpals en la segunda mitad, del siglo XIX. Aunque e-¡catolicismo 
romano gozaba de una indiscutible: hegemonla, importantes' sectores' sociales' 
vivlan por entonces una creciente pluralidad cultural e -ideológica, producto 
de un proceso de secularización que significó, no el desplazamieñté'- di! lo, 
religioso, sino la reestructuración de los sistemas' simbólicos,' tanto 
religiosos como político-filosóficos. Esto se tradu'jo en una- relativa cris!s 
del tradicionalismo, la consiguiente movilidad"' sociorreIlgiosa; la 
desinstitucionalización de las representaciones y prácticas religiosas, y un 
mayor grado de autonomia relativa-de los diferentes espacios sociales respecto 
del campo religioso. Entre las nuevas' cul turas y subcul turas espi 1'1 tuales-, 
aparecieron -o reaparecieron- el delsmo, el protestantismo, el socialismo 
cristiano, el esoterismo, el agnosticismo; el materialismo y, ya en el ámbito 
pol1tico-filosófico,'el-libltralisiñO, el positivismo y el socialismo; -, ',' 

La difusión, de laideologla Itberal a través"de la- prensa'de opinión, los' 
institutos cientlficos y' 'litera~iOs, las 'Iogias-'masónic.as;"-Ios clúbes 
1 i berdes, las, socied.ades c 1 y i co-pat "tó t i cas, las sóéíedades"mutuales -y -las'-
congregaciones :protestantesposlbil i tó la imposición de la' Consti tud¿ri :dé 
1857 y de las Leyes-de,Reforma-por-parte de-sectores sociales-minoritarios co~ 
el objetivo,de anular las bases materiales, jurldicaj e-ideológicas' de lá:
Iglesia. Aunque la nueva ideologia aspiraba a la-creación -dlt ulÍa'soé:ílÍdac¡-de' 
ciudadanos libres e iguales' 'y la gestación de una -cuftur.a :';epubliéana y 
democrática, su programa pol1ti.:o 'fué"impuesto a través de me.:áñismos propios 
de la sociedad tradi.:ional (paternalismo, .:aciquismo, clientelismo, 
mecenazgo) • :.=: -:::l::.~_-·~·. 

Las _Leyes_de Reforma constituyeron, a su vez, el marco jurldíéo-poti~~é'c(qult 
protegió _ el surgimiento de nuevas eKpresiones reHejiosu y 'filosÓ"ff.:o· 
religiosas, como fue al caso del protestantismó--y el espi'ritismo.: Noresult'a 

... Insti"tuta Meü.:ano dlJ' -I-nvesti-gaciones Si quicn,' AO.-C.-, Prota.:olos:diCftUs. 
Unavent-an-a: _ al mundo invisible, Prólogos de Guner!'" {sfe¡ Tib¿n y'"A~ 
Algazi-, JiléKi.:O', Edtéiones- Antor.:ha, 1,960, 9, 14-21, 29-30, ó3'~8":"8~-; -3'05":306. 
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abogados y cinco ingenieros. Alvarez falleció el 13/3/1955, dejando una 
importante biblioteca especializada en temas parapsicológicos. En 1960 fueron 
publicados los protocolos.del IMIS, dejando constancia en [as actas no-sólo"de 
los más importantes fenómenos producidos por el mediuni Luis Martinez 
"luisito"-, sino también de-quillnes habi-anasistido a ia!Í sesiones- efectuadas 
entre 1940 y 1952.~ 

Más o menos ajenos a estas inquietudes fi losófi-cas y -cient'i f icas, más cercan.~s 
a los origenes del espi-ritismo ¡-niciado en 1848, se- énéuentran, por último, 
miles de practicantes y curiosos que, asfdua u ocasfonalmente, integrando 
circulos .privados o en forma aislada,- constituyen el sU5trato de- formación ~de 
futuros movimientos. 

CONCLUSION 
. - .. -:-

La formación y consolidación del espiritismo kardeciano en México estuvo 
vinculada a profundas t_ransformaciones, de carácter po 11 b co y cul tural, - que 
afectaron -alpais en la segunda mitad- del siglo XIX. Aunque el -catolic';i;"mo 
romano gozaba de una indiscutible: hegémoni;a-, importantes- sectores sociales
vivian por entonces una creciente pluralidad cultural e "ideológiCa, producto 
de un proceso_ de secularización que significó, no el cfesplazalllieñ-téfd"- 10_ 
religioso, sino la reestructuración de los sistemas simbólicos, - tanto 
religiosos como politico-filosóficos. Esto se tradujo en una relativa i:risis 
del tradicionalismo, la consiguiente movilidad~- sociorrellgiosa; la 
desinstitucionalización de las representaciones y prácticas religiosas, y un 
mayor grado de autonomia relativa-de los diferentes espacios sociales respecto
del campo religioso. Entre las nuevas" culturas y subculturas espirituales-, 
aparecieron -o reaparecieron- el deismo, el protestantismo, el socialismo 
cristiano, el esoterismo, el agnosticismo, el materialismo y, ya en el ámbito 
politico-filosófico,-el-liberalismO, el positivismo y el socialismo; . - . 

La di fusión _ de la ideologia liberal a través:: de la- prensa de opinión, los' 
institutos cientificos y -literuiOs, las -logias--masónicas," los clúbes 
liberales, las. sociedades clyiCo~pat~fóticas, las sódedádei"mutuales -y-las-'
congregaciones :protestantespoSlbilitó la imposicí6ñ de fa - Coiístitud¿ri:dlf 
1857 y de las Leyes-de_Reforma-por-parte de-sectores sociales-minoritarias cori 
el objetivo-de anular las bases materiales, juridicas - e'ia.ológicas - de la" 
Iglesia. Aunque la nueva ideologiaaspiraba a la"creación -de uná'soí:íedad"dé
ciudadanos libres e iguales y la gestación de una -cuftur.a'republiéana y 
democrática, su programa pol1ticofúé'impuesto a través de mecanismos propios 
de la sociedad tradicional (paternalismo, caciquismo,_ clientelismo, 

-. ;;: - 2 ,~_ ~_ '" _ 0, 

'. -~-

Las _LeYl!s.de Reforma constituyeron, a su vez, el marco jurídíéo-potitfEd"que 
protegió _ el surgimiento de nuevas expresiones reHoiosas y "fi lo!Íonco· -
religiosas, como fue el caso del protestantismoj-y el espi-ritismo. ÑOresult-a 
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Unaventarra:. al mundo invisible. • PI'Glagas de Gl.th.r~e ,,¡=c-. ·ribim'_. Y.. ~lb'l to~ 
Algaü, Méxica,_ Edrcianes Antorcha, 1960,- 9, 14-21, 29-30, 63-~8l-8~-,- 305-306". 
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extraño. en consecuencia, que ambas corrientes dv pensamiento hayan 
establecido una estrecha vinculación -no exenta de contradi'cciones- con el 
liberalismo. Eo el caso del espiritismo mexicano, esta contradicción se vio 
expresada en la opos~ción que encontró en buena parte de los 1 iberales 
espiritualistas y casi todos los materialistas. A 'juzgar por la orientación 
politica de las muy diversas figuras públicas que militaron en el espiritismo, 
la vinculación con el liberalismo se dio en el sentido más amplio, albergando 
en su seno tanto a las corrientes radicales (con expresiones de tipo 
profético-revolucional'io, anti.clerical y antiporfirista), como a las más 
moderadas, conciliadqras y porfiristas (democracia cristiana en Mérida, 
liberales conservadores en México, liberales progresistas en Tabasco). En la 
misma situación se encontraban las logias masónicas y otras sociedades de 
ideas, todas difusoras de un pensamiento genéricamente liberal. En este 
contexto, el protestantismo mexicano parece haber constituido un caso único, 
pues -según asegura uno de los más conocidos especialistas en el tema- éste 
tuvo una clara e inequivoca identificación con las posturas jacobinas. 

Dada la peculiar conformación ideológica del espiritismo, éste estableció una 
relación flexible y compleJa, de asimilación y confrontación, con el Estado 
(libertad de propaganda y reunión; penalización del fraude espiritista), el 
liberalismo <identificación pol1tica; parcial oposición filosófico-religiosa), 
la masoneria: (al i~za 1 iberal; parcial oposiCión doctrinaria), el 
protestantismo (aliánza liberal; oposición doctrinaria· y proselitista), el 
socialismo (tardla adopción de programas mutualistas; doctrina del progreso 
moral individual), el darwinismo· (transformación del darwinismo biológico
materialista en darwinismo espiritualista>, el positivismo (oposición inicial; 
superación a través del posi t I.vlsmo espi ri tualista) y el materialismo 
(oposición frontal; el espiritismo como espiritualismo materialista). 

El que el espiritismo se presentara como una filosofia religiosa y una ciencia 
experimental, explica que en México -yen Europa- haya logrado la adhesión de 
una parte significativa, aunque minoritaria, de las élites sociales que 
detentaban el poder politico, económico y cultural. Esto no Sólo fue producto 
del mayor grado de receptividad cultural, polltica e ideológica del 
espiritismo en estos sectores sociales: existió una activa propaganda 
conscientemente dirigida hacia ellos. Otro importante grupo de espiritistas 
formó parte de. sectores mediOS mAs bien empobreCidos, marginados da las 
estructuras de poder, pero con la capacidad potencial de acceder a alias. El· 
espiritismo también tuvo presencia, al menos en algunos Estados, entre los 
artesanos, quienes se encontraban relativamente bien integrados. en tarmlnos 
sociales, culturales y polltlcos, a los sectores profesionales. 

Al comparar la composición SOCial del espiritismo con la del protestantismo se 
advierte que mientras éste último estuvo Integrado por sectores medios y bajos 
en translción, tanto rurales como urbanos, vinculados a conflictos agrarios y 
regionales y.a la incipiente y desigual modernizaCión capitalista (industria 
textil, ferrocarrll, agricultura comercial, gran mineria), el espiritismo se 
expandió en sectores altos y medios, ligados más bien al desarrollo de 
sociedades y microsociedades urbanas, al crecimiento de las actividades 
profesionales y a la consolidar¡ón de sectores intelectuales autónomas. La 
composición social del espiri tismo estuvo en gran medida determinada por el 
marcado Interés que éste puso en el aspecto doctrinario (la que explica el 
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mayor grado de receptividad en los sectores ilustrados), a diferencia del 
énfasis pragmático y ético de 105 protestantes (introducCión de nuevos estilos 
de vida en sectores sociales tradicionales). La ausencia de- bases soc-,ales 
populares en e I movimiento espi r¡ t ista tuvo importantes consecuencias 
politicas, pues impidió que éste se constituyera en clientela de determinadas 
facciones liberales. 

Podemos concluir, en consecuencia, que si bien el espiritismo se mantuvo en 
posiCiones marginales respecto a los principales sistemas simbólicos en pugna, 
fue capaz de posicionarse en varios campos además del religioso (filosófico, 
cientifico, politico), relaCionándose activamente con diversos actores 
sociales. 

A ésto debemos agregar el lugar que la mujer ocupó en el movimiento 
espiritista, al revalorar su rol tanto en el terreno doctrinario (proclamación 
de la ase.ualidad del esplrltu y la reencarnaClon mi.ta), como social 
(presencia de mediums mujeres, circulas ml.tos, circulos femeninos, dirigencia 
femenina en la Sociedad Espirita Central y obras feministas). Con respectó-~ 

la participación de niños en las sesiones de algunos circulas -a veces 
cumpliendo el papel de mediums-, no fue una situación generalizada. En todo 
caso, no parece haber sido una práctica socialmente reprobada por los 
espiritistas (como no lo era para las familias católicas, el tempran9 
adoctrinamiento de sus hiJos). Tampoco lo fue en términos doctrinarios (lll 
mediumnidad no era considerada como peligrosa para la salud flsica y moral de 
105 niños, con la condición de que la facultad hubiese aparecido en forma 
espontánea y fuese ejercida bajo la guia de un adulto e.perimentado). " 

En cuanto doctrina filosófico-religiosa (definida como una ideologla o cuerpo 
de ideas conscientemente sistematizadas, de carácter no dogmático, que 
fundamenta y hace coherente, en términos racionales, una creencia religiosa); 
el espiritismo debió apartarse de sus orlgenes mitico-mágicos (magia teúrgiEa 
hermético-caballstica¡ necromancia), más no del magnetismo mesmeriano (otra -de 
sus raices), pues éste pudo ser fácilmente asimilado en el esfuerzo 
racionalizador del espiritismo kardeciano. Podemos distinguir, además; entre 
el origen europeo de sus bases doctrinarlas y el origen norteamericano de su 
sistema de prácticas, estructurado en torno a manifestaciones objetivas y 
democráticas. 

En el caso me.icano, percibimos distintos niveles de conversión. En el- nivel 
racional-intelectual, la conversión fue de orden filOSófico-religioso. Aunque 
el cuestionamiento de los fundamentos doctrinarios del catolicismo romanase
centró fundamentalmente, por razones pol1ticas, en el antíc:lel"icaIismo 
(naturaleza irracional e inmoral del sacerdocio, que pretende'eri'girse en 
intermediario entre Dios y el hombre), también incluyó el trini-tarismo, la 
naturaleza redentora de Cristo, la angelologia, el - pecado- original, la 
escatologia del cielo y el infierno, la idea de salvación y los sacramentos. A 
diferencia de los deistas, de quienes heredaron gran párte de sú-doetrina 
filosófico-religiosa paracristiana, los espiritistas fueron más allá tOdavla, 
al proclamar la doctrina de la reencarnación 'como única solución al enir,illi,y-que 
representaba, en términos filosóficos y morales.c-la- eMfstenci. 'dit: la 
desigualdad, la injusticia y el dolor en un mundo creadg.·y r"gidopOr~~j 
Contra el escepticismo materialista (que amenazaba con destruir loa sOcittdad 
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con sus· doctrinas amorales), el espiri tisma ofreció la certldumbre 
(experimentalmente verificable) de los fenómenos espiritistas, como prueba 
Irrefutable de la autonomia y supervivencia del espiritu. En este marco 
filosófico y paracientifico, el espiritismo se autoproclamó como la verdadera 
y única alternativa al fanatismo ortodoxo y reaccionario de las religiones 
positivas (incluido el protestantismo) y a las doctrinas socialmente 
disolventes del materialismo que se escondian bajo el discurso agnóstico del 
posltivismo~ 

En la conversión al espiritismo, existieron además otros factores de orden 
psicológiCO, tanto en el nivel emotivo-afectivo como estético-sensorial. La 
doctrina espiritista proporCionó paz espiritual a muchos de quienes habian 
perdido la fe y caido en el desaliento y la desesperación, al no poder 
conciliar su creencia religiosa con la razón o al no poder encontrar pruebas 
que la sustentaran. A quienes sufrian enfermedad, el espiritismo ofreció la 
aceptación del dolor como prueba o expiaCión. La angustia ante la muerte era 
eliminada al permitir el reencuentro con seres queridos que se creian ya 
desaparecidos. El magnetismo, incorporado teórica y prácticamente al 
espiritismo, diO solución obJetiva y subJetiva a enfermedades declaradas 
Incurables por la mediCina ofiCial. En el nivel estético-sensorial, el 
espiritismo ofreció la sencillez, a la vez laica y evangélica, de sus salones 
y seSiones, al eliminar todos los dispOSitivos materiales y rituales con que 
se presentaba la religion dominante. Su sistema de prácticas, sin embargo; 
Incluia experiencias religiosas extremas de carácter fenoménico que ejercian 
un fuerte Impacto en los sentidos, en una suerte de masificación, 
secularización y democratizaCión del "milagro". Existió, al parecer, una 
correlaCión entre el grado de raCionalizaCión de las prácticas espiritistas y 
el nivel social y cultural de qUienes integraban los circulos. Es"posible que 
los sectores ilustrados se hayan mostrado menos Inclinados a las experiencias 
emOCionales y sensoriales que los sectores SOCial y culturalmente populares. 
El papel jugado por el sistema de prácticas en la conversión al espiritismo se 
puede apreciar con toda su intensidad en el caso de aquéllos que, sin 
renunCiar a sus creencias de origen -protestantes y católicos-, se 
convirtieron al espiritismo, sin reparar en las inconsecuencias filosóficas y 
religiosas en las que Incurrian. 

En la OpOSICión tipológica entre secta e IgleSia, la primera parece definir 
meJor el espiritismo en cuanto agrupación relativamente pequeña, con un modo 
restringido de definir a sus miembros, que se propone, por medio del activismo 
proseil tlsta y la converSión personal, sustl tuir el modelo religiOSO 
hegemónico, apoyado en sectores sociales revolucionarlOS que se encuentran en 
pugna con la sociedad tradicional. Considerando, sin embargo, la dificultad en 
aplicar las diferentes categorias en que ha Sido dividida la tipologia 
sectaria y atendiendo el carácter filosófico y paraclentifico de su doctrina; 
el espiritismo debe ser definido más bien como una secta. filosófico-religiosa. 

Con respecto al concepto de "SOCiedad de ideas", éste se aplica con toda 
propiedad a los circulos espiritistas, dado el particular énfasis que el 
movimiento puso no Sólo en la difUSión, sino en la continua reelaboración de 
un sistema fIlosófico-religioso que socavaba las bases ideológicas de la 
SOCiedad tradiCIonal. Se adVIerte, además, a diferencia del caso de las 
congregaciones protestantes, un alto grado de coherencia entre la sociedad a 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

603 

la que aspiraban y los mecanislllOs~ociales de conversión. -

En términos de organización, el espiritismo adoptó la estructura de un 
movimiento, que definimos como una agrupación informal y laKa de asociaciones, 
carente de una organización formal que la englobe o dirija centralmente, pero 
que posee una permanencia en el tiempo y una conciencia-de grupo que permite a 
sus miembros asumir voluntaria y colectivamente la tarea de efectuar cambios 
profundos, incluso revolucionarios, en la sociedad. Aunque el grado de 
organización es mayor en las aSOCiaCiones que la componen, el sentido de 
pertenencia a una comunidad de creyentes y de trascendencia religiosa estA 
dado por la agrupaCión global. 

Se pueden distinguir en la historia del movimiento espiritista kardeciano, 
tres grandes etapas temporales y generacionales: 1857-1879, 1888-1895 Y 1904-
1921, aunque unidas. las dos-primeras por una relativa continuidad a nivel de 
la dirigencia de la Sociedad Espirita Central. Esto puede eKplicarse en gran 
medida por la fuerte preSión ideológica y social ejercida por las 
instituciones tradicionales,que hizo ·que-muchos espiritistas abandonaran sus 
creencias o evitaran manifestarlas públicamente. 

No eKiste la suficiente información que nos permita medir la magnitud qu~ 

alcanzó el movimiento espiritista, pero su difusión fue relativamente eKitosa, 
·alcanzando presencia en gran parte de los Estados, aunque con diferentes 
grados de penetración. Todo indica que sus patrones de difusión no guardan 
relación con los de protestantismo, que estuvo vinculado en mayor grado con 
procesos tales como la modernización económica, las luchas sociales y los 
conflictos regionales. 

No es posible establecer una comparación con la masonerla y las diversas 
denominaCiones protestantes: la estructura jerarquizada de éstas se tradujo 
prácticamente en un registro obligatorio de logias y congregaciones ·-con sus 
correspondientes implicaciones simbólicas y económicas-, que no tuvo parangón 
en el movimiento espiritista, eminentemente descentralizado-y autónomo. 

Se puede advertir, sin embargo, un creciente grado de institucionalización del 
movimiento espiritista: Sociedad Espirita Central (1872), Congresos Nacionales 
(1906, -1908), Junta Central Permanente del Congreso (1906). Federación 
Esplri·ta MeKicana (c 1907l, Sociedad Mutualista Esplrita- de MlbiGO-: 0908),
Confederación Espirita Latino-Americana (1908) - -y Sociedad· Esph'lta de 
Beneficencia -( 1921). Con todo, la autonomla continuó siendo el 'prrncipio 
rector de las organizaciones espiritistas. Dependiendo de su naturaleza y de 
su grado de-formalidad, hemos distinguido entre l'eglamentos'-carismAtico-· 
morales (propio de los circulas privados. o familiares, emanados-de espíritus 
superiores), -formal-institucionales (similares· a los de un:club' social, 
elaborados por sus integrantes) y ci:enttf ico-experimentales -.: fque 
proporcionaban un marco institucional a la investigación' eKperimental 
fenoménica). Todos ellos se inspiraban en lag, principios da autonOlllta, 
financiamiento voluntario, unidad doctrinaria _al -interior.' de cada a-socración 
(reglamento de la Sociedad Espirita Central) y libertad de conciencia al 
interior del movimiento (expl1ci tamente consagrado .en - la Circula" d.· 1875). 
Esto explica el radical rechazo que. en MéxicO provocó .al proyet;tcJ; .Hlea"."" 
Madrid de formar una federaci·ón espi ri tis.ta hispanoamericana: "Fraternidad 
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Unlversal", dado a conocer en 1891, y que ·proponla una estructura jerárquica 
de tipo masónica, (siete grados), con sede en Madrid. La propia idea de la 
"federación autónoma de todos los· espiritas" propuesta en 1888 por el Congreso 
Internacional Esplrltlsta de Barcelona y aprobada por la Sociedad Espirita 
Central en 1889, fue ignorada en la práctica, temiendo seguramente que se 
materiallzaran las tendencias centrallstas. Se optó, en cambio, por crear en 
1893 un Centro Nacional de Relaciones. Esta desconfianza sólo fue superada a 
prlnciplos del siglo XX, con la fundación de la Federación E~plrita Mexicana 
(c 1907) y la Confederación Espirita Latino-Americana (1908), que aseguraban 
plena autonomla a sus asoclados. 

Mucho antes que se fundara el Centro Nacional de Relaciones, la Socledad 
Espirita Central ya habla establecldo relaciones formales con la Sociedad 
Espirltista Española en Madrld y la Socledad Espiritista de Parls. Una nutrida 
correspondencia permitió aSlmlsmo la creaclón de estrechos vlnculos personales 
entre los espirltistas mexicanos (MéxlCO, Mérlda, Puebla), españoles (Madrid, 
Barcelona·, Lérlda) y franceses (Parls). Más importante fue quizás el 
lntercamblo de publicaciones perlódicas con Francia, España, Bélgica, 
Inglaterra, Estados Unldos, Argentlna, Uruguay y otros paises del Carlbe y 
Sudamérica. Todo esto permitió al esplritlsmo mexicano formar parte de un 
movimiento internacional, contribuyendo en forma decisiva a la creación de un 
sentimiento de pertenencia y de solidaridad, sin por ello vulnerar sus 
convlcciones. Esto se reveló claramente en la entuslasta participación 
mexicana en el Congreso Internaclonal de Parls en 1889 y su ausencia en el 
Congreso Esplritista Hispano-Amerlcano e Internacional efectuado en Madrld en 
1892, en manlfiesta oposlción al proyecto de federaclón hispanoamericana 
Fraternidad Unlversal que vulneraba el prlncipio de autonomla. 

Con respecto al prlncipio del financiamlento voluntarlo, su aplicación tuvo 
mayores consecuencias, pues puso en pellgro la propia existencia del 
movlmlento. Aunque las suscrlpciones públicas tuvieron éXltO en 1875 (en ayuda 
de Leymarie) y 1889 (en ayuda del Congreso de Parls),el sistema de las cuotas 
voluntarias no funclonó, como lo demuestran los cortes de caja de la Sociedad 
Espirita Central presentados en 1891 y 1892. Esto no sólo limitó las 
actlvldades proselltistas de la Socledad, sino que lmpidió brindar apoyo 
económico a las publlcaclones espirltistas, las que debieron depender 
únlcamente de sus suscrlptores y, en ocasiones, de los recursos financleron de 
sus edltores. Por otra parte, el principio de que los periódicos no deblan 
generar util~dades, Slno tan solo aspirar a cubrir sus gastos, lmpidió su 
capltallzación y los dejó en una precarla estabilldad económica. Esto explica 
el Clerre del prlnclpal perlódlco esplrltlsta en 1879 -aparentemente a causa 
de l~ rUIna económIca ue Su ~ropietario- y nuevamente en 1893, debldo a la 
ruina de su hljo. La ratiflcaclón, en 1893, del sistema de suscripciones 
voluntarias, rechazando la propuesta de establecer el mutualismo como soluci6n 
a los problemas de flnanciamlento revela una tenslón ldeológica interna que 
sólo pudo ser resuelta hacla 1907, Con la fiJaclón de cuotas obligatorias a 
los mIembros de la Federaclón Esplrlta Mexlcana y la fundación, en 1908, de la 
Socledad Mutuallsta Esplrlta de Méxlco. 

Más allá de lo InstitUCIonal, el movimiento esplritista se estructuró en torno 
a un pequeño grupo de activlstas que, con una dedicación cuasi profesional, 
fue capaz de dlrlglr, publIcar, escrlblr, traduclr y a veces flnanciar, 
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recayendo sobre ellos gran parte del peso organizativo e intelectual, todo 
ello sin caer en personalismos y divisionismos Internos. Su desempeño no puede 
calificarse más que de admirable, atendiendo la magnitud de la tarea asumida y 
la pobreza de recursos materiales. En un segundo grupo, dedicado más bien a 
las actividades literarias, se generaron las novelas, 'cuentos y poeslas: de 
temática espiritista, producciones que, aunque no lograron constituirse en un 
género literario -como ocurrió en Europa con el ocultismo y la llamada novelá 
gótica-, contribuyeron a la difusión de la doctrina. Más cercanos a la base 
social del movimiento, pues su presencia era consustancial a éste, se 
encontraba un crecido número de directores de sesiones, magnetizadores y 
mediums -de los que hemos logrado identificar tan sólo unos cuantos-, quienes 
eran los conductores y generadores directos tanto de las prácticas como'de lás 
representaciones espiritistas. Muchos de ellos se dedicaron a la curación 
magnética y mediúmnica gratuita, en sus múltiples y variadas especialidades 
(llegándose a crear'un Centro de Curaciones en 1908); unos pocos á la 
experimentación e Investigación fenoménica (especialmente el de la 
materialización y la llamada fotografla espirita) y ninguno ~l mundo del 
espectáculo (como fue el caso de Estados Unidos'y Europa). 

Los periódicos espiritistas, aunque no escasos en número, carecieron de la 
continuidad necesaria como para constituirse en pilares conductores del 
movimiento, con una única y notabillsima excepción. Los libros, en cambio; 
jugaron un papel insustituible en la difusión de la doctrina espiritista. A 
partir de' 1869, las obras doctrinarias comenzaron a fluir en números 
crecientes, unas Importadas de España y Franci~, otras publicadas en el pals, 
en ediciones rústicas y de lujo, co~ una enorme variedad de tltulos y autores, 
aunque con una clara preferencia por las obras de Kardec, Flammarion y 
Pezzani. Enviadas por correo de continente a continente o de un pueblo a otro, 
vendidas, prestadas, donadas, ofrecidas en' gabinetes y bibliotecas; 
dlflcilmente eXistió un interesado que, por falta de recursos económicos o 
debido al aislamiento geográfico, no pudiera leer algunas de las obras 
clásicas'del espiritismo. Los' años en que este flujo cesó -gran parte de la 
década del ochenta- permitieron medir en toda su magnitud el impacto que tuvo 
esta profusión editorial en la conformación del espiritismo como movimiento 
social. 

Lo anterior resulta' más notable todavla si se tiene en cuenta la casi total 
ausencia de talleres tipográf icos que fueran de propiedad de espi ri t istas. ,A 
diferencia de los franceses, españoles y norteamericanos, los espiritistas 
mexicanos carecieron virtualmente de infraestructura editorial; Escasos fueron 
los impresores que ofrecieron sus talleres a la propaganda (Lagrange, C~nton) 
y pocos'también los espiritistas que se convirtieron en- propietarios' de 
imprentas (Sierra, González, Salazar). Esto se tradujo en que la mayor parte 
de las publicaciones tuvieron que ser impresas en talleres independientes. Una 
importante:contribución hicieron algunos prestigi~d05 periódicos liberales que 
publicaron en 'sus folletinesobra5:espiri.tistas y ocultistas, destacando el de 
Fi lomeno - Mat.~ De mayor imporhncia fue' la existencia de una ~ -red'- dé 
distribuidoresey centros" de ven,ta. Aunque en ocasiones los 'propios autores 
asumtan -esa tarea~ 'lo -habi tual -era que la distribución se realizar~, atraliés 
de las gcandes ' casas 'editoriales, ext,ran jeras de Barcelon'á, : -Madrid y ··Parí5, 
especialtzadas en.lapublicactón de 'obras espiritistas ,y teosóficas, a 1<1' que 
se podtan hacer pedidos' al por mayor, o al menudeo. También se podta acudir 
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directamente a las librerias locales -que a veces también funcionaban como 
gabinetes de lectura, con préstamo a domicilio pagado- y las administraciones 
de periódicos espiritistas, que funcionaban como agencIa de ventas. Ignoramos 
cuál fue exactamente la importancia de la lectura en bibliotecas públicas y 
gabinetes particulares, pero seguramente fue menor que la venta en librerias. 
Con todo, los espiritistas tuvieron especial interés en la fundación de 
bibliotecas públicas, a las que donaban colecciones de obras espiritistas, y 
de bibliotecas propiamente espirItIstas, como fue el caso de las establecIdas 
por la Sociedad Espirita Central y la Junta Central Permanente y algunos 
circulos, como el de Orlzaba. 

Junto con los libros, otro medio de difUSIón del espiritIsmo teórIco y 
práctICO fueron las cátedras organizadas por la Sociedad Espirita Central en 
1875 y 1876. Esta experIencIa fue reedItada en 1891, con el estableCimIento de 
una Academia de Magnetismo. DirigIdas fundamentalmente a los medios 
espiritistas, éstas activIdades no tuvieron tanta trascendencia social como la 
labor desarrollada entre los médicos. Aunque la teoria del fluido magnético no 
logró Imponerse en la comunidad clentifica, los espiritIstas 51 lograron 
dIfundir las técnicas hipnóticas, formando a los primeros médICOS hipnotistas. 
Las altas expectatIvas cifradas en la hipnOSIS -compartidas por espIritistas, 
magnetistas e hipnotistas, independientemente de su explicación teórica- no se 
vieron traducidas, sin embargo, en resultados prácticos. Distinto fue el caso 
de las curaciones magnéticas (pases yagua magnetizada), que obtuvieron un 
lugar Importante en el campo paraclentiflco de la salud alternativa. El 
Intento de unir.la curación magnética con las modernas -aunque efimeras
tendencias electroterapéuticas (De lagrange, 1887; Horaclo CatuccI, 1887) no 
corrió la misma suerte. 

Con respecto a los estableCImientos educacionales, los espiritistas 
implementaron dos lineas de aCCIón: una consistió en la instrucción 
propIamente doctrinaria de los hiJOS de familIas espiritistas, que no tuvo 
mayor impacto (1878, Escuela La Luz de Agustin Monteagudo; 1891, escuela 
espirIta de ChIapa de Corzo; 1908, escuela sabatina de la Junta Permanente), 
lo que repercutió en la falta de incentIvo para la conversión al espiritIsmo. 
La otra se InscrIbIÓ en el proyecto general del lIberalismo, apoyando la 
creaCIón de colegios e institutos públiCOS de instrucción laica. La especial 
defInICIón que del laiCIsmo tuvo el espirItismo -no ateo ni agnóstico, sino 
espiritualista no confesional- hiZO que sus esfuerzos pasaran a engrosar la 
tercera tendencia en discordia en la oposición entre educaCIón POSItIVIsta y 
educación católica. 

Uno ¡jo. los prim:ipales obstáculos en la difUSIón del espiritIsmo fue la 
sospecha arraigada en amplIOS sectores sociales de que los fraudes y las 
alUCinaCIones jugaban un Importante papel en gran parte de sus sesiones. El 
que estas sospechas hayan Sido fundadas revela la prIncipal contradicción del 
espiritismo: fue una doctrIna que se asumiacomo filosófica y cientlfica, que 
fue adoptada por sectores SOCIales IlustradOS, con una sólida formación 
Intelectual, y que al mismo tIempo, en el mejor de los casos,tenla la 
autosugestión como prInCIpal fuente de sus representaciones y prácticas 
simbólicas. Esto se debIÓ en gran parte a que, no obstante el rechazo a la 
construcción de templos, los salones espiritistas se constItuyeron en espacIos 
sociales cerrados que propICiaban no sólo el recogimiento espiritual, sino 
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también la exaltación religiosa colectiva. Por otra parte, el carácter 
idealmente igualitario y democrático de sus seSiones se vio perturbado por la 
oposición fundamental entre quienes asumian el rol de dirigentes y mediadores 
-directores, magnetizadores, mediums- y quienes hacian de espectadores. Las 
múltiples expresiones de la sociabilidad espiritista demuestran, sin embargo, 
que ésta también albergó tendencias proclives a una participación individual 
más activa, dirigida al estudio filosófico, la reflexión moral y la 
investigación cientifica (caracterizada ésta última por una actitud de 
desconfianza hacia los mediums). 

Esto expl ica, en parte, la muy diversa naturaleza de las dos principales 
corrientes espiritistas que sucedieron al kardecianismo: el espiritismo 
trincadista, de carácter filosófico-religioso, fuertemente centralizado y 
jerarquizado, estructurado en torno a la Escuela Magnético-Espiritual de la 
Comuna Universal; y el Espiritualismo Trinitario Mariano, de raigambre 
popular, nacido de la fusión del Eliasismo con el espiritismo, centrado en la 
mediumnidad curativa. Sin embargo, a diferencia del espiritismo kardeciano, 
sus sucesores debieron ceder cada vez más espacio a las corrientes esotéricas 
(teosofta, ocultismo, antroposofta, rosacrucianismo AMORC) y filosoftas 
orientales, que acabaron por const1tuirse en las principales expresiones 
"1 lustradas" del esp1ritualismo paracristiano y no cristiano. 



608 

ANEXO 1: Otros espiritistas de la Ciudad de MéxIco (1872-1884) 

6.,1 J.~ 
Beraud,' 

M. C. S. de T.,' Luis Aragón,'Anastasio Aranda,' M. B.,' 
Callxto Bravo,"José Bravo,' Dr. W. C., 10 Joaquin Claro 

Augusto 
Tapia, 11 

I El presbitero S., probablemente de Ciudad de México, escribió el articulo 
",Son cristianos los espiritas?", en el que proclamó su adhesión a la 
doctrina. La Ilustración Espirita, MéxIco, lQ/2/1875, 41-42. 

2 El medlum J. recibió en Ciudad de México, en forma espontánea, una 
comunicación dada por el espiritu de un joven que se habia suicidado en 1871. 
La Ilustración Espirita, MéxIco, 12/3/1872,14. 

, M •.• C. S. de T. hizo su profesión de fe espirita en 1874, probablemente en 
Ciudad de MéxIco. La Ilustración Espirita, MéxIco, lQ/l/1875, 27-29. 

• LUIS Aragón resldia probablemente en Ciudad de MéxIco. Era hermano de Miguel 
Angel, José Bernardo y Enrique. La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1879, 
93-94. 

• AnastaSia Aranda nació en 1823, en Ciudad de México. Dedicado a la carrera 
de las armas, fue Oficial Mayor Encargado del Despacho de la Secretaria de 
Guerra durante la permanencia de Juárez en Chihuahua en 1865 (Diccionario 
Porrúa, 1986, 5ª ed.). Posteriormente fue descrito como un "antiguo y 
convencido espirita que a nadie hiZO jamás misterio de sus creencias". Estaba 
casado con la médium psicógrafo Manuela Cuéllar (La Ilustración Espirita, 
Mé.ICO, lQ/2/1892, 300; lQ/3/1892, 317-31B, 32B). En 1877, cuando ya ostentaba 
el grado de coronel, accedió a facilitar a La Ilustración Espirita, para su 
publicación, los dictados que su esposa recibió del espiritu de José Aranda a 
partir de diCiembre de 1876 (La IlustraCión Espirita, México, lQ/3/1877, 75-
78). ASistió desde Ciudad de MéXICO a sesiones efectuadas en un circulo 
espiritista de Puebla, a fin de presenciar, junto a otros capitalinos, las 
e.traordlnarlas facultades de una niña médium (La Ilustración Espirita, 
MéXICO, 12/1/1878, 9-12) • 

• Una comunicaCión reCibida por M. B., probablemente en Ciudad de MéXICO, fue 
publicada en La Ilustración Espirita, MéXICO, lQ/3/1876, 80. 

y El Ciudadano francés Auguste Beraud -nacido haCia 1817- llegó a México hacia 
1865, cuando tenia 48 años de edad. Residió probablemente en Ciudad de México. 
Poseía varios Idiomas. Según Luclano Pagaza, escribió y tradujo algunas obras 
contra el "fanatismo católico": Consejos de Satanás a los Jesuitas, Tarifa de 
la Cancillerla Romana o el Banco del Papa (traducido del latln al español, con 
numerosas notas de Beraud), Interpretador de la Biblia (tradUCido del 
francéS), El Proceso de Jesucristo (traducido del latln), entre otras muchas. 
Según el mismo Pagaza, perteneció al Rito NaCional Mexicano. J. Mª Mateas 
Informa sobre un Agustln (sic) Beraud, miembro del Gran Consistorio Grado 32 
del Rito Escocés, suspendido de sus derechos masóniCOS en 1868 por haber 
desconocido -Junto a otros cinco masones del Conslstorio- al Supremo Consejo 
Grado 33. En 1876, Agustln Beraud era miembro de la Logia El Orden NQ 5, del 
Rito Escocés Antiguo Reformado. A mediados de ese año, Auguste (sic) Beraud 
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Crescencio COlin,l2Gregorio Cortés," Manuela Cuéllar de Aranda, ,. Ignacio 

solicitó, junto a otros miembros de la Logia El Orden, una carta de patente'a 
la Gran Logia de Hamburgo, del RIto de Juan. La carta patente fue recibida en 
1877, convirtléndose en Logia El Orden N9 1 del Rito de Juan. A principios de 
1879, fue comisionado para viajar a Veracruz y proceder a la instalación de la 
Logia Obreros de Hiram N9 2 -ex Logia La Patria N9 18 del Rito Escocés Antiguo 
Reformado-, bajo la jurisdiccIón de la Gran Logia de Hamburgo. En 1883, 
aparentemente' continuaba formando parte de la Logia El Orden. Dadas las 
excelentes relacIones con los Ritos Escocés Reformado y de Juan, no es raro 
que B.eraud haya pertenecido al mIsmo tiempo -como muchos otros masones- al 
Rito Nacional Mexicano. Según Luciano Pagaza, Auguste Beraud perteneció a 
varios ci rculos espi ri tas, trabajando "algunas veces" con Refugio 1. González 
(Luciano Pagaza, La Sombra de Hidalgo, México, 16/6/1895, 2. Mateos, op. cit., 
249, 328, 333, 334, 376). 

• El general Calixto 8ravo residia probablemente en CIudad de México. Falleció 
el 5/4/1878. La Ilustración Espirita, MéxIco, 19/5/1878, 153. 

• José Bravo era "uno de los más antIguos espiritas de esta capital". La 
Ilustración Espirita, México, 19/11/1891, 216. 

10 El Dr. W. C. envió desde Londres, varlas cartas a los RR. de La Ilustraci6n 
Espirita, informándoles sobre noticias espiritistas, con fechas 20/11/1873, 
12/12/1873 Y 10/1/1874. La Ilustración Espirita, México, 15/1/1874, 25-28; 
19/2/1874, 42-44; 19/3/1874, 71-73. 

11 El Lic. Joaquin Claro Tapia era un "antiguo, convencIdo y observante 
espirita". Residia probablemente en Ciudad de México. De profesión abogado, 
SIrvió varias judicaturas. La Ilustraclón Espirita, México, 19/6/1890, 32 bis. 

12 El Dr. Crescencio Colin era Secretario del Instituto Homeopático Mexicano. 
En la celebración del aniversario del naclmiento de Samuel Hahnemann; 
efectuada el 10/4/1877, pronunció un discurso en el cual recordó al Presidente 
del Instituto, Dr. José Puig, fallecido el 8/2/1877. Todo indica que el Dr.
Colin era espIritista, pues describió al Dr. Puig como un "creyenté~fervorosó 

de esa religión de caridad y de amor, que es la religión de los Esplritus.· 
DIOS le ha concedido ya mejores destinos, un grado más en el perfeccionamiento
ideal, que es el único, y la aspiración incesante de los que creemos en la 
inmortalidad y esperamos en la misericordia [ ••• ] ya pasó de nuestra atmósfera 
opaca y fatigosa. a las luminosas y etéreas regiones de la lierdad¡C-ya está 
mirando: ya es feliz". La Ilustraci6n Espirita, México, 19/5/1817, 147-152. 

"Gregorio Cortés fue el administrador de La Ilustración Esefrita.de· México 
entre el 15/2/1872 y 19/8/1872. Era propietario de una libreria, 'en donde 
además de expenderse este periódico, se vendian libros de autorés espiritas. 
Probablemente en aquella libreria funcionó también -al menos temporalmente- la 
administración del periódico. Según indica J. Mª Mateos, Gregorio Cortés era 
masón, siendo en 1873 corresponsal en Ciudad de México del pe~iódico El Espejo 
MaSónico de Andrés Casard, en Nueva York. L¡ Ilustración Espirii>a,- M~ico~c. - ."--
15/3/1872, 18;15/8/1872, 109; 112/10/1872, 140. Hateos, oo. cit. ,. 6 •. 
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Diaz Pérez," Luis 
Hernández de Muñoz 

y Maria Ferrari 
Silva," Margarita 

Pérez, ,. 
Kleinhans 

Amaury González, 17 

Wright," N. L.," 
Manuela 

Manuel 

,. Manuela Cuéllar de Aranda era medium psicógrafo. A partir de diciembre de 
1876 obtuvo del espiritu de José Aranda una serie de dictados publIcados en La 
Ilustración Espirita. Estaba casada con el Coronel Anastasio Aranda, quien 
accedió a facilitar estos dIctados para su publicación (La IlustracIón 
Espirita, México, lQ/3/1877, 75-78; lQ/7/1877, 195-197; lQ/ll/1877, 338-339; 
lQ/12/1878, 357-359; lQ/2/1892, 300; lQ/3/1892, 317-318, 328). PartIcipó en la 
polémIca entablada en contra de La LIbertad, defendiendo la doctrIna espirita 
(La Ilustración Espirita, MéxICO, lQ/l0/1878, 306-308). Participó como médium 
en una de las sesiones efectuadas por la Sociedad Espirita Central de la 
Repúbllca, el 17/4/1879 (La IlustracIón Espirita, MéxICO, lQ/5/1879, 132). Es 
posIble que fuera familiar del general Rafael Cuéllar (1831-1887), militar 
revolucIonarlo, gobernador de Guerrero (1877 y 1881) o de José Tomás de 
Cuéllar (1830-1894), novelista, dramaturgo, diplomático y subsecretarIo de 
RelacIones (DIccIonario Porrúa, MéxICO, 1986, 5ª ed.) • 

.. A mediados de 1877, IgnacIo Diaz Pérez permanecIó durante algunos meses en 
Cd. de MéxIco. En novIembre regresó a Mérida. En junio de 1878, VOlVIó a 
México en forma definItiva. La Ley de Amor, Mérlda, 23/11/1877, 167; 
IQI7/1878, 103. 

,. Los hermanos LUIs y Maria Ferrarl Pérez residian probablemente en Cd. de 
MéXICO. La Ilustración EspirIta, MéXICO, IQ/6/1879,192. 

17 Amaury González era hIjo de RefugIo l. González. Sustituyó temporalmente a 
su padre en la administración de La Ilustración Espirita en novIembre de 1878. 
La IlustraCIón EspirIta, México, lQ/ll/1878, 349; IQ/12/1878, 381. 

11 Aparentemente fue Identificada inicialmente como la sra. M. H., 
colaboradora del semanario lIterarIo Violetas. En 1884, mantenia 
correspondenCIa con su amIga Marta Lemus, espirita residente en Mineral de la 
Luz, Guanajuato. En carta fechada el 13/7/1884, ésta última le escribió: 
"oJalá que tus atenciones te permItieran dedicar algunos ratos al estudio de 
esta admIrable filosofia. No me seria dIfiCil mandarte algunas obras, por 
algún conocido, las cuales te pondrian al tanto de los adelantamientos que ha 
tenIdo hasta el dia". En esa época se efectuaban sesiones en casa de las 
señoras H. Entre las señoritas de la famllia H., habia una "magnifica 
sonámbula". A una de estas sesIones aSIstió, a mediados da 1884, Laureana 
Wrlght, redactora también de VIoletas (La IlustraCIón Espirita, México, 
19/1/1892, 245-246; IQ/2/1892, 273-274; lQ/5/1892, 1-2; lQ/6/1892, 301. La 
sra. Manuela Hernández de Muñoz SIlva era una "antigua, convencida y 
observante espirIta" de CIudad de MéXICO. Fue una de las personas qua velo el 
féretro de la medium Manuela ROJas a fines de.1884 o principios da 188~. La 
Ilustración Espirita, MéXICO, lQ/3/1892, 328. lQ/8/1892, 85-86. 

" MargarIta Kleinhans Wrlght era hIJa de Laureana Wright. En Julio 
de 1884, cuando tenia 14 años de edad, participó a solas con su 
varIas seslQnes de experimentac:ión. Demostró gozar de facultades 
mecánICO. La Ilustración EspirIta, MéXICO, lQ/4/1892, 329-331. 

o agosto 
madre en 

da medium 
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Lozano,21 Jasel ina M., 22 
Oropeza,~ Fernando Orozco 
E. Pérez,a Nicolás Pizarro, 

Micaela Martinez de 
y Berra," J. P. R.," .. 
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Michel,23 Ana Joaquina 
José M. Pedrazaf Miguel 

~ Hacia 1880, el senador N. L. invltó a Laureana Wright de Kleinhans a una 
sesión de espiritlsmo en casa del fallecido general P. (Plowes), en donde 
servia de medium su hija (Esther Plowes). Hacia 1884, asistió a la casa de la 
señora C. P. (Carolina Plowes) para consultar en forma privada a la mencionada 
medium (Esther). A mediados de 1884, falleció. En algún momento de su vida y 
durante cuatro años, padeció de parálisis y "enajenación mental". La 
Ilustración Espirita, MéxlCO, IQ/9/1891, 129; lQ/l0/1891, 161-162; lQ/4/1892, 
329-331; IQ/5/1892, 1-2. 

.. Manuel Lozano era un medlum sonámbulo que residia en Ciudad de México. En 
1884, participó como tal-en las curaciones magnéticas que Refugio l. González 
practicó infructuosamente - en 'Manuela Rojas. La Ilustración Espirita, México, 
IQ/7/1892, 57-58. 

22 La srta. Josellna M. era -disc1pula del Dr. Francisco Montes de Oca y una de, 
las amigas intimas de la medl~ Manuela Rojas, de quien obtenia comunicaciones 
hacia 1884. La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1892, 30; lQ/7/1892, 57-58; 
lQ/8/1892, 85-86. 

•• Micaela Martinez de Michel ocupó un "lugar hono .. ifico" en la sociedad 
espirita, por sus muchas vrrt~des y mérito intelectual. Residia probablemente 
en Cludad de México. Falleció el 10/4/1877. La Ilustración Espirita, México, 
lQ/5/1877, 160. 

2' Ana Joaquina Oropeza resldia, probablemente, en Ciudad de México. Falleció 
a pnnclplos de 1877. La Hustraclón ESQirita, México, IQ/2/1877, 64 • 

• 
•• Fernando Orozco y Berra se convlrtió al espiritismo en 1880, cuando comenzó 
a estudiar las obras de AHan Kardec y a asist-tr a sesiones. Posteriormenfe se 
lnter-esó en la teosofta, sin por ello abandonar el espiritismo. Tortolero, QR.:.. 
cit., 100. 

•• J. P. R. reclbió una comunicación en noviembre de 1875, probablemente en 
Ciudad de México. La Ilustración Espirita, México, lQ/12/1876 (sic), 375-377. 

27 José M. Pedraza era medlum y residia, probablemente, en Ciudad de Méx¡'co', 
La Ilustración Espirita, México, IQ/I1f1875, 331. .. 

.. El espirita Miguel E. Pérez colaboró con un escrito sobre un hecho 
lnexplicable. Fechado en México, el 27/3/1878, fue publicado en La Ilustración 
Espirita, MéxlCO, I\Yll/1888, 207-209. 

.. El Lic. Nicolás Pizarro Suárez nacló el 24/9/1830, en Cd. de México. 
"Antlguo y convencido espirita", ocupó elevados puestos en varios gObiernos',
muy particularmente durante la presidencia de Juárez. En'marzo de 1859 se 
hallaba junto a él cuando, habiendo sido hecho prisionero con sus ministros en 
Guadal.jara por la defección de Landa, estuvo a punto de ser asesinado con 
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Rafael Plancarte," Carolina Plowes, 1I Juan G. Puron,32 L. R. R. ~ Rafael 

todos cuantos le acompañaban. Fue Gran Inspector General del Rito Nacional 
Mexicano. Fue además uno de los fundadores, con el grado 33 y en cal1dad de 
Gran Secretario del Santo Imperio, del Supremo Consejo del Rito Escocés, 
instalado en 1860 en el puerto de Veracruz, sede del gobierno de Juárez. Por 
ese entonces, era Oficial Mayor del Ministerio de Just1cia. En 1861, ya en Cd. 
de México, fue nombrado 19 Mag1strado suplente del Tr1bunal Super10r de 
Justicia del Distr1to Federal. Alcanzó la celebr1dad desde que publicó la que 
seria su obra más conocida, el Catec1smo Polit1CO Constitucional (Méx1CO, 
1861), del que se hicieron numerosas ed1ciones y que se constituyó en texto 
obligado en la difus1ón de los valores 11berales. Fue autor también de un 
Catecismo de Moral (México, 1862). En 1863, fue uno de los diputados 
firmantes, en San Luis Potosi, de un Man1f1esto del Congreso de la Unión en 
contra de la Intervenc1ón. En 1868, Gab1no Barreda deb1ó rendir dictámen sobre 
el libro Catecismo Moral -no sabemos Sl es el m1smo anterior- que su autor, 
N1colás Pizarro, habia propuesto fuese declarado texto of1cial. Barreda 
presentó un 1nforme desfavorable debido a que la obra no era 1deológ1camente 
neutral, atacaba a la rel1g1ón catól1ca y al clero, incitaba al desorden 
soc1al y socavaba el derecho a la propiedad pr1vada. Nicolás Pizarro fue 
tamb1én autor de la novela filosóf1ca "La zahori" , que fue publicada 
(incompleta) en El Semanar10 Ilustrado, entre mayo y octubre de 1868. Ese 
m1smo año, P1zarro fue uno de los gestores de la fusión del Supremo Consejo 
escocés de Veracruz con el de Cd. de Méx1CO. En 1873 fue elegido Poderoso Gran 
Teniente Comendador, segundo en rango dentro de la Orden. A principios de 
1879, publicó un Libro Espir1ta para n1ños y adultos de primera enseñanza; 
gran parte de la obra fue d1ctada por los Espiritus; estaba en venta en 
librerias y en la calle de Ch1qU1S numo 13, en Cd. de México. La Ilustración 
Espir1ta, Méx1CO, 19/5/1879, 156; 19/7/1891, 96. Juárez, op. cit., 11, 292, 
784; IV, 290; VIII, 412; XV, 903, 906. Ma teos, op. Cl t., 226-235, 278, 284, 
303-304. Luis J. Zalce y Rodrlguez, Apuntes para la historia de la masonerla 
en México. (De m1S lecturas y mis recuerdos), México, 1950, 1, 203-205. 
Valverde Téllez, op. cit., 1, 392-393. 8astian, Los disidentes, 225. Mª del· 
Carmen Rovira Gaspar y otros, 81bl1ografia meX1cana filosófica v 00lém1ca. 
Pr1mera m1tad del slglo XIX, Nezahualcóyotl, Edo. de Méx1CO, UNAM, 1993, 96 Y 
110. Leopoldo Zea, El pos1t1v1smo en MéXICO: nac1mlento. apogeo y decadenc1a, 
Méxlco, FCE, 1990, 113-119. Aurora M. Ocampo de Gómez y Ernesto Prado 
Velázquez, D1cc1onar1o de Escritores Mex1canos, Méx1CO, UNAN, 1967. 

:lO Rafael Plancarte, "nuestro quer1do hermano y personal am1go", falleció a 
fines de 1876, probablemente en C1udad de Méx1CO. La Ilustración Espir1ta, 
Méx1CO, 19/11/1876, 360. 

II La sra. Carollna Plowes de Sub1kursk1 era med1um en Ciudad de México. 
Escribió espeCialmente para La Luz en Méx1CO el articulo "Revelaciones de una 
flor", que fue publicado el 23/8/1873. Sabemos que rec1b1ó una comun1cación el 
19/3/1878. Con toda segur1dad, haCia 1880 aS1stia a· las ses·iones que se 
efectuaban en casa del fallec1do general Plowes. En 1884, recibió en su casa 
la vls1ta de Laureana Wright y del senador N. L., qu1enes acudieron a 
solicitar una consulta privada con la medlum Esther Plowes, hija del general. 
La Luz en Méx1CO, Méx1CO, 23/8/1873, 1-2. La Ilustración Espirita, México, 
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Rendon Dlaz," Manuela Rojas," Joaquln Sánchez," 
Urgell,~ Francisco de P. Urgell,n Laureana Wright 
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Rafael Santoyor J. 
de Kleinhans," C. z." 

lQ/4/1878, 99-100; lQ/9/1891, 129-130; lQ/l0/1891, 161-162. 

32 El Dr. Juan G. Puron, "empeñoso espirita", era redactor de El Combate de 
MéKico. Inició en julio de 1878 una polémica en defensa del espiritismo en 
contra de Francisco G. Cosmes, secretario de redacción de La Libertad, que 
luego se eKtendió a otros polemistas y periódicos. Falleció poco después, a 
fines de ese año, probablemente en el mes de noviembre. La Ilustración 
Espirita, México, lQ/9/1878, 284; lQ/l0/1878, 303-308; lQ/ll/1878, 349-350; 
lQ/12/1878, 381. 

~ L. R. R. residla, probablemente, en Ciudad de MéKico. Recibió como medium 
dos comunicaciones, una de ellas el 31/8/1876. La Ilustración Espirita, 
México, 19/4/1878¡ 102-103; 19/8/1878, 251-252. 

,. En julio de 1878, el espirita Rafael Rendon Diaz se trasladó desde Mérida a 
Ciudad de MéKico, en donde se avecindó jonto a su familia. La Ley dé Amor, 
Mérida, 18/7/1878, 112 • 

.. Aunque no sabemos a partir de qué época comenzaron las actiyfdades
mediúmnicas de la srta. Manuela ROJas, ya en 1884 desempeñaba un papel de gran 
Importancia en el mOYlmiento espiritista de Ciudad de México. A- la casa de
esta "eKtraordinarla" medium vidente y auditiva concurrian Laureana Wright, 
Joselina M., Antonio Santoyo, Refugio I. González, Manuel Lozano,. Manuela 
Hernández. Falleció a fines de 1884 o principios de 1885. La· Ilustración 
Espirita, México, lQ/6/1892, 30; lQI7/1892, 57-58; lQ/8/1892, 85-86. 

.. Joaquln Sánchez residla, probablemente, en Ciudad de México. Falleció a 
principios de 1877. La Ilustración Espirita, MéKico, 19/2/1877, 64. 

~ Rafael Santoyo era hermano 
Central. Falleció en Cd. de 
México, lQ/7/1877, 223. 

de Antonio·, dirigente de 
MéKico, el 6/6/1877. La 

la Sociedad Espirita 
Ilustración Espirita, 

~ J. Urgel recibió dos 
Sociedad Espirita Central 
lQ/9/1875, 268-269. 

comunicaciones en la sesión del 2617/187·5 - de la 
de la República. La Ilustración Espirita, MéKic~; 

.. El 12/81-1876, Francisco de P. Urgell asi.stió a la velada en que se celebró 
el 4Q Aniyersaho de la Sociedad Esp-iri t.a Centr-at. Leyó ·una u,Int'roducció·n al 
poema de ultratumba". Colaboró en La !lustración- enclos- dos últimos meses de 
1878, publicando_ dos artlculos y una poesla. En enero' ~e 1879 se convirtió· en 
redactor. Como mediwn psicógrafo, recibió en el Circulo· La Luz la obra 
Reproches y. Consejos, que comen,ó a imprimirse: en 1878. También recibia 
medianlmicamente la obra Nueya Alianza. La impresion de ambas obras ·quedó 
detenida en junio de 1879. La misma suerte sufr·ió su novela Los· Dos Amores-,
que habla comenzado a ser publ icada en. el· perHdico .• Falleóó- en 'los- años-
1880. La Ilustración Espirita, México, 19/9/'1876, 287-298;-·19/10/1876'.- 30Er-· 
312; U!/11/1878. 329-331; 19/12/1878, 364--367,:. 370-3H;· lQ/1/1879;,- 30-.... 3-1;· 
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y Eduardo Zárate. Q 

Probablemente también lo eran: J. M. C.,Q Manuel Caballero," Ignacio 

lQ/ll/1888, 222; lQ/7/1889, 67-70. 

~ Esta escritora se encuentra en el limite de los años aqui fijados, pues 
aunque fue hacia 1880 cuando aSIstió por primera vez a una sesión espiritista, 
su conversIón se produjo en 1884, como ya vImos en otra parte de este trabajo. 

41 En fecha no determInada, la srta. C. Z. recIbIó un dictado del EspirItu 
Allan Kardec dIrIgido a la SocIedad EspirIta Central. Posiblemente, 
comunIcacIón fue recibIda en una de las sesIones de la Sociedad. 
Ilustración EspirIta, México, lQ/10/1875, 298. 

de 
la 
La 

• Eduardo E. Zárate naCIó en Jalapa, en donde hizo sus primeros estudIos. Fue 
profesor de gramática y lectura. En 1867 publicó El Demócrata. En 1868 se 
trasladó a Puebla, en donde comenzó estudios de derecho. Tuvo a su cargo la 
redaccIón del perIódIco ofIcIal y la oficlalia mayor de la Legislatura. Radicó 
luego en Cd. de MéxIco, en donde se tituló de abogado. Ya convertIdo al 
espiritismo, Eduardo Zárate se distinguIó en los debates del Liceo Hidalgo, 
cerrando la últIma sesión del 26/4/1875. Fue regidor del Ayuntamiento y 
diputado al Congreso de la Unión. Escribió numerosos estudios y articulos, 
politicos y literarios. Masón grado 31 del Rito Escocés, participó en 1883 en 
la Gran Asamblea Electoral de la Gran LogIa del Distrito Federal. En 1890, 
fIrmó las ConstItucIones Generales de la Gran Dieta Simbólica. Falleció en 
Tacuba el 19110/1913 (La IlustracIón Espirita, México, lQ/511875, 147-160. 
Mateos, op. cit., 363-364, 366-367. Navarrete, op. cit., 122. Iguiniz, ~ 
CIt., 399-400). PosIblemente era famIliar de Julio Zárate (grado 31, integró 
el Gran OrIente del RIto Escocés establecido en Cd. de México en 1869; en 1871 
ya era miembro del Supremo ConseJo con el grado 33, posición que todavia 
ocupaba en 1883) y de Gabriel Zárate (grado 30, fue elegido en 1883 para 
Integrar la Gran LogIa del DistrIto Federal). Mateos, op. cit., 251; 278, 354, 
362, 366. 

Q J. M. C. colaboró en La IlustraCIón EspirIta de México 
una tradUCCIón desde el francés. La IlustraCIón Espirita, 
18-23. 

durante 1878, con 
MéXICO, 19/111878, 

" El perIodIsta y escritor Manuel Caballero nació en Tequila, Jalisco, en 
1849. DespuéS de realIzar sus estudIOS en Guadalajara, se dedicó desde muy 
Joven a las letras y el periodismo. Se radicó luego en Ciudad de México. En 
1876, a los 27 años, ingresó a la redacción de El Siglo XIX. El 12/8/1876, 
aSIstió a la velada de celebraCIón del 49 AniversarIo de la Sociedad Espirita 
Central. En esa ocaSIón hIZO lectura de su poema "Caridad. Hacia Dios por el 
Bien". En octubre de 1877, aparecIó en La IlustraCIón Espirita la introducción· 
a su ensayo "El Catolicismo antes del Cristo", que finalmente no fue 
publicado. Por esa época, 1877, Integraba el Circulo literario Gustavo Adolfo 
Bécquer, en el que también partICIpaban los espIritistas Pedro Castera y 
Francisco de P. Urgell (La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1876, 270-273, 
287-288; 19/1011877, 292-294. Sc)'1nelder, op. cIt., 14:). Fue también redactor 
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Cumpl ido,'s Tarsi la González," Guadalupe López Hermosa 
P. ," Guadalupe P. de León, "A. R. de 5., .. Vicenta Pérez 

de Martlnez, .7 

de Ferrari" y 
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A. 
M. 

de El Monitor Republicano, fundando luego varios perIódIcoS y revIstas. Según 
Informa Silvia Ortiz, fue el espirita Manuel Caballero quien escribIó el coro 
llamado "El Padre Nuestro". Actualmente forma parte del repertorio en uso 
dentro del Espiritualismo Trinitario Mariano, que recibió fuerte influencia 
del espiritismo kardeciano a partir de principios de siglo. Ignoramos si se 
trata de la misma persona (Ortiz, Una religiosidad popular, 121). Murió en 
Ciudad de Mé.ico en 1926 (Diccionario Porrúa, 3ª ed., 1970) • 

• s Ignacio Cumplido, nacido en Guadalajara en 1811, se radicó desde muy joven 
en Mé.,CO, dedicándose a la tipografla. En sus talleres se pUblicaron los más 
importantes periódicos y obras literarias de la época, distinguiéndose por su 
esmerada impresión. De filiación liberal, fue elegido diputado en 1842; más 
tarde fue senador. En su imprenta se publicó La Luz en Mé.ico (entre el 
23/2/1873 y su último número del 8/9/1873) y La Ilustración Espirita (entre el 
15/2/1873 y hasta por lo menos el 10/4/1874; los siguientes meses del año se 
encuentran e.traviados). En el establecimiento también se vendlan libros 
espiritas en castellano (La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/9/1873, 316). En 
1877 aSIstió desde Cd. de Mé.ico a sesiones efectuadas en un circulo 
espiritista de Puebla, a fin de presenciar, junto a otros capitalinos, las 
e.traordinarias facultades de una niña médium (La Ilustración Espirita, 
Mé.ico, 10/1/1878, 9-12). Murió en 1887, en Ciudad de Mé.ico (Diccionario 
Porrúa, 3ª ed., 1970). 

.. La srta. Tarsila González colaboró durante 1873 en La Ilustración Espirita, 
con la traducción de e.tractos de algunas obras europeas. En diciembre de 
1874, contrajo matrimonio con Santiago Sierra. La Ilustración Espirita, 
Mé.ico, 10/7/1873, 282-283; 15/7/1873, 291-292; 10/8/1873, 296-299; 15/8/1873, 
305-308. Sierra, Obras Completas, XIV, 14. 

47 La noticia de su deceso, ocurrido probablemente en Cd. de Mé.ico, fue 
publicada en La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/3/1877, 96 • 

.. Mr. A. P. tradujo del alemán un articulo titulado "El esplritu golpeador de 
Dibbelsdorf". La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/6/1873, 264-266 • 

.. Guadalupe P. de León hizo para La Ilustración Espirita dos traducciones 
desde la Revue spirite de Parls. La Ilustración Espirita, Mé.ico, 10/7/1877, 
206-209; 10/8/1877, 246-250 • 

.. A. R. de 
los RR. de 

5. escribió una carta, fechada en Parls el 13/7/1875, dirigida a 
La Ilustración Espirita, dando noticias sobre un proceso judicial 

en contra de un espirita. La Ilustración Espirita, MéMico, 10/9/1875, seguido 
285-286. 

51 Vicenta Pérez de Ferrari era madre de los espiritas Maria, Fernando y Luis 
Ferrari Pérez. Falleció en Ciudad de México .,4.. 43/7/1879. La esquel.a de 
participación que sus hijos dis-tribuyeron fue de forma Y- contenido espirita. 
La Ilustración Espirita, MéMico, 10/6/1879, 192. 
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W. 02 

.. M. W. colaboró en ~L",a!.....!L~u~zL.Je~n!.L.M!$.é.!!.x.!.l;'C.!OO con la traducción del articulo "Los 
Esp f ritas", pub 1 i cado en ~T2.h!!;e'--!.M.!.!e,",d",l,-,· u",m"--,a!!.n~d_"-D"a~y-"bC!.r-"e,,,a,,,k. La Luz en Méx i co, Méx i co, 
8/2/1873, 4; 2312/1873, 1-2. 
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ANEXO 11: Otros espiritistas de la Ciudad de México (1885-1895) 

J.,1 M,2 R.,' T. A. V.,' Anastasia Aranda,' Agustin Arellano,· Angel 
Becerra,' Augusto Beraud,· Manuel Besnard,' la sra. de Francisco Bocca,'· 

Una comunicación recibida por J. fue publicada en la Ilustración Espirita, 
México, lQ/l1/1889, 200. 

2 Los articulas "Los falsos sabios u y "Dios", firmados 
publicados en La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1890, 
lQ/l/1891, 280-283. Un dictado recibido por el medium M. fue 
Ilustración Espirita, México, lQ/2/1891, 295-296. 

por M., fueron 
22 bis-24 bis; 
publicado en La 

s Una comunicación recibida por R. fue publicada en La Ilustración Espirita, _ 
México, 1Q/11/1889, 197-199. 

• T. A. V., qUien residia probablemente en Ciudad de México, recibió una 
comunicación el 25/2/1890. La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1890, 5-6. 

• El general Anastasia Aranda, espirita de Ciudad de MéxiCO, falleció el 
21/1/1892. Tenia, por entonces, alrededor de 68 años. Estaba casado con 
Manuela Cuéllar, medium "psichógrapho". Al parecer, el resto de su familia 
también era espirita: en la carta de duelo, su esposa, hijo, hermanos y amigos 
comunicaban que el general Aranda habia cambiado en su manera de ser y rogaban 
que se elevaran preces por el pronto despertar de su espiritu. La Ilustración 
Espirita, México, lQ/2/1892, 300; lQ/3/1892, 317-318, 328. Diccionario Porrúa, 
Méx i co, 1986, 5ª ed • 

• El ingeniero Agustin Arellano, "espirita de los de primera hora", falleció 
al parecer en Cd. de México, el 8/2/1891. En 1883, habia sido Secretario" del 
Supremo Gran Oriente del Rito Escocés. La Ilustración Espirita, México, 
1Q/3/1891, 352. Mateos, op. cit., 376. 

, Angel Becerra era un "espirita de primera hora". En 1869, residía. en el 
Estado de Veracruz, en donde era uno de los corresponsales de La 1 lustración 
Espirita de Guadalajara. Ignoramos si, era vecino del pueblo de Tamiahua, pero 
fue all1. en donde realizó la exitosa curación de un caso de obsesión. Es 
posible que en algún momento se haya trasladado a Ciudad de Méxi.co •. Dedicó 
parte importante de su tiempo a la propaganda espiri.ta, especialmente la 
traducción de textos desde el inglés y . el francés, los que dominaba con 
"bastante perfección". En 1888, Félix M. Alva"e2. lo. incluyó en una lista de 
espiritistas destacados de la República, la que fue pubhcada en la Revue 
Spirite. A mediados de 1890, tradujo para La Ilustración un articulo que el 
medium norteamericano Henry Lacroix escribió sobre su viaje a Ciudad de México 
y que fuepubl icado en el periódiCO espiri tista The Banner oí Liaht de- .Boston. 
Falleció el 10/5/1891. La Ilustración Espirita, Guadalajara. 3Q/5/186.9, 92. 
Revue Spi.rite, Paris, octubre 1888, nQ.20, 635-636. La Ilustración Espirita, 
México, lQ/7/1890, 85-88; 1Q/6/1891, 64. 
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José Bravo," L. E. CalleJa,12 Antonio Carriedo, 13 IgnacIo Ceballos 

• Agustin (sic) Beraud apareció en 1888 en una lista de espiritistas 
destacados hecha por FéliX M. Alvarez (Revue Spirite, Parls, octubre 1888, n9 
20, 635-636). Augusto Beraud, ciudadano francés, falleció el sábado 19/6/1895, 
a las 2.05 de la tarde, a los 78 años, probablemente en Ciudad de MéxICO, 
después de treInta años de permanencia en el pais. Aunque "no faltó persona 
que le propusiera que se confesara", lo rechazó "con energia u

• El espirita 
Luclano Pagaza escribió una nota necrológica que fue publIcada en La Sombra de 
Hidalgo. AlU testImonió su cariño al espirltu de "mi venerado y respetable 
hermano Beraud". Los redactores, entre ellos Hlpóllto Salazar, reconocieron 
que no conocian al "finado". Al parecer, los hiJOS de Beraud no eran 
espiritistas: Pagaza sólo comentó que habia inculcado a su famIlia el amor a 
su patria y a las institUCIones liberales. La Sombra de HIdalgo, MéXICO, 
16/6/1895, 2. 

• El espirita Manuel Besnard publiCó tres artlculos en La IlustraCión 
Espirita. Residia probablemente en Ciudad de México. La Ilustración Espirita, 
MéXICO, 191711891, 74-76; 19/10/1893, 301-304; 19/1111893, 315-320. 

10 En 1888, se dediCÓ junto a su esposo Francisco 80cca y Refugio I. Gonzalez 
a desarrollar las facultades de medlumnldad fotográflca de Antonlo Carriedo. 
Quedó vluda el 8/2/1892, cuando aún era Joven. No sabemos si era piamontesa, 
como su marido. La Ilustraclón Esplrlta, MéxlCO, 19/11/1888, 222-223; 
19/2/1890, 286 bls-287 bls; 19/3/1892, 328. 

11 El espirita José 8ravo falleció en Cludad de MéXICO el 4/10/1891. La 
Ilustraclón Espirita, MéxlCO, 19/11/1891, 216. 

12 El Dr. L. E. Calleja publlCó en La Ilustraclón dos articulas de contenldo 
esplrltista durante 1892. El segundo fue dedlcado a su amigo Daniel J. 
Herrera. La Ilustración Espirita, Méxlco, 19/2/1892, 292-293; 19/12/1892, 224-
225. 

13 J. Antonio Carriedo, de profeSIÓn fotógrafo, tenia Instalado su taller en 
la Calle de Santa Clara. Posterlormente, se trasladó a la Calle 1ª de la 
Amargura, núm. 1 y 1/2, en donde tamblén tenia su domiCIlio particular. Vivia 
en la pobreza. Sus -facultades de medlumnldad fotográfica fueron desarrolladas 
baJO la dlrecclón de Refugio l. Gonzalez, Franclsco Bocca y la señora de éste 
último, lográndose la obtenclón de fotografias de espirltus. En los primeros 
experImentes efectuados a flnes de 1888, partlclpó la medlum sonámbula sra. 
Sofia Renaud de 8alcázar, alcanzándose pleno éxito. En febrero de 1890, el 
medlum norteamericano Henry Lacrolx, quien se encontraba de VIsita en Ciudad 
de México, le dio algunos consejOS técnlcos para mejorar los resultados 
obtenldos. A prlnclpios de 1891, La IlustraCIÓn lnvltó a qUlenes tuvieran 
lnterés en convencerse de la veraCIdad de la fotografia espirlta, a que 
concurrleran al domlcilio de Carrledo. La Ilustración Espirita, México, 
19/11/1888, 222-223; 19/2/1890, 286 bls-287 biS; 19/7/1890, 85-88; lQ/3/1891, 
337-340. 
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Dosamantes," Jesús Ceballos Dosamantes," Joaquln Claro Tapia, ,. Modesto 
Costa," Manuela Cuéllar de Aranda, '0 Dalmau, ,. José C.Dlaz,20 J. Mª Dlaz 
de Garcla," Teodoro Ducoing,22 José Inés Esponda,23 J. M. Fernández~' A. 

" El ingeniero Ignacio Ceballos Dosamantes, 
en Ciudad de MéxiCO el 23/12/1888, a los 
Espirita, México, 19/2/1889, 320. 

hermano mayor de 
45 años de edad. 

Jesús, falleció 
La Ilustración 

,. Jesús Ceballos Dosamantes quedó huérfano de padre a muy temprana edad, por 
lo que vió en su hermano Ignacio a un padre, maestro, amigo y confidente. 
Hacia 1888, publicó El Perfeccionlsmo absoluto. Bases fundamentales de un 
nuevo Sistema filosófico, que mereció las criticas del espirita Joaquln 
Calero. Contraatacó en 1889 con Fariseos y Saduceos modernos (Mlsticos y 
materialistas). Colaboró en La Ilustración Espirita en noviembre y diciembre 
de 1889. A principios de 1890, fundó el periódico La Ilustración 
Perfeccionista, lo que fue interpretado como un intento de convertirse en 
"jefe de una nueva escuela". En 1897, publicó Ciencia y Reliaión del porvenir. 
Solución a las grandes problemas. La Ilustración Espirita, México, 19/2/1889, 
320; 19/1/1890, 288. Valverde Téllez, op. cit., 1,474-476. 

,. El Lic. Joaquln Claro Tapia, "antiguo, convencida y observante esplrita",
residla probablemente en Ciudad de México. Falleció el 25/5/1890. La 
Ilustración Espirita, MéxiCO, 19/6/1890, 32 bis. 

17 El español Modesto Costa arribó a Veracruz a principios de 1894. Al 
parecer, se trasladó luego a Cd. de México. En España se habla dedicada a 
organizar espectáculos de hipnotismo en teatros. Aunque él mismo se definla 
como hipnotista, crela en la comunicación con los esplritus y en la 
reencarnación. La revelación hecha por el esplritu de un ser querido hizo que 
no sólo decidiera abandonar España, sino renunciar II para siempre" a la 
evocación de esplritus. La Sombra de Hidalgo, México, 24/2/1895, 1-3; 
24/3/1 895, 1-2. 

l. Manuela Cuéllar de Aranda, medium psichógrapho de Ciudad de México, estaba 
casada con el también espirita Anastasia Aranda. Cuando enviudó -el 21/1/1892, 
dió la noticia de la defunción de su esposo "sin hacer-traición a su c~eencia 
pOF indebidos respetos a las preocupaciones sociales".- La Ilustración 
Espirita, México, 19/2/1892, 300; 19/3/1892, 317-318, 328. 

,. Hacia 1885-86, el sr.Dalmau asistla a 
Hernández Aguirre en Ciudad de México. 
19/9/1892, 127-128. 

las sesiones qu. organizaba-Tomás 
La Ilustración- Espirita, México, 

20 El espirita José C. Dlaz colaboró con tres artlculos - en La Ilustración 
Espirita de enero y mayo de-1889. 

.. Un poema de contenido espiritista di! J. Mª Dlaz de Garcla fue publicado en 
La Ilu~tración Espirita, México, 19/11/1891, 208-209 • 

< 
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G .... Concepción 
Francisco Gerardo 

G. deM. V .... 
GÓmez. 30 Jesús 

L. G •• 27 J. G. P •• 2ft L. G. Y Robles."" 
A. González. SI González Fernández. >2 A. de 

~ Teodoro Ducoing (padre). antiguo espirita. falleció en abril de 1893. 
aparentemente en Ciudad de México. En el dia 9 del mismo mes se efectuaron los 
funerales de su esposa Luz Garcia Conde. qUien al parecer también era espirita 
(La Ilustración Espirita. MéxiCO. IQ/5/1893. 143-145; IQ/6/1893. 180-181). En 
1888. tanto Teodoro como Eduardo Ducoing fueron incluidos por FéliX M. Alvarez 
en una lista de espiritistas destacados (Revue Spirite. Paris. octubre 1888. 
nQ 20. 635-636) . 

.. A fines de 1881. José Inés Esponda era Presidente de la Sociedad Espirita 
La Nueva Era. Central de la República de Guatemala. En seSión efectuada el 
31/8/1881. esta Sociedad nombró como presidente honorariO a Refugio l. 
González. en conformidad con la postulación hecha por José Inés Esponda como 
presidente y Magin Lláven. IQ secretario. La Ilustración Espirita. México. 
IQ/9/1892. 125. Es posible que. al igual que Magin Lláven. José Inés Esponda 
se hubiera trasladado posteriormente a Ciudad de México. En 1889. apoyó con 
seiS pesos a la suscripción organizada por la Sociedad Espirita Central de la 
República para ayudar a los gastos del Congreso Espirita y Espiritualista 
Internacional de Paris. La Ilustración Espirita. México. IQ/8/1889. 127. 

- El articulo "Consideraciones sobre la reencarnación". de J. M. Fernández. 
fue publicado en La Ilustración Espirita. MéxiCO. IQ/6/1891. 56-59. 

2. La señora A. G •• medlUm sonámbula. trabajó en la década de 1880 en las 
seSiones públicas que Refugio l. González organizaba en demostración de la 
eXistencia del fluido magnético. La Ilustración Espirita. MéXiCO. IQ/5/1889. 
28-29. 

- La sra. Concepción G. de M. V. aSistia. hacia 1885-86. 
organizaba Tomás Hernández Aguirre. La Ilustración 
IQ/9/1892. 127-128. 

a las seSiones que 
Espirita. MéXiCO. 

27 Un dictado reCibido por el medium pSicógrafo L. G. fue publicado en La 
Sombra de Hidalgo. MéXiCO. 23/6/1895. 2-3. 

2ft Un dictado reCibido por el medium J. G. P. fue publicado en La Ilustración 
Espirita. MéXiCO. IQ/2/1891. 294-295. A fines de 1873. partiCipaba como medium 
en el Circulo Caridad Cristiana de Ciudad de México. La Luz en MéXiCO. México. 
8/9/1873. 1-2. 

.. El poema "Buscad la Luz". de L. G. y Robles, fue publlcado en La Sombrf de 
Hidalgo. México. 21/10/1894. 3. 

30 FranCiSCO Gerardo GÓmez. espirita de Cd. de MéXiCO y "contemporáneo del 
hermano Nicolás Pizarro". era teniente coronel de ejérCito (r) y. 
"últimamente". empleado de la Secretaria de HaCienda. En su familla todos eran 
creyentes. En mayo de 1895 estaba enfermo de gravedad. agonizando. El 
6/5/1895. a las 8 de la noche aprox .• lo visitaron dos de sus amigos. los 
licenCiados Magin Lláven y Manuel BermeJO. Fueron testigos de la comunicación 
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V. Hernández,34 Adelalda 
C. ," Margarita Kleinhans 

Herrera,» Francisco 
Wrlght," Dolores L. de 
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Jiménez 
H. ," A. 

entre el esplritu de Franclsco Gómez, en estado letárgico, y su hijo, un 
oficial de ejército que se encontraba a muchas leguas de la capital. El 
lnstrumento de esa comunicación fue una de sus hiJas, cuyo brazo derecho 
comenzó a escribir mecánicamente. Una vez que sus dos amigos se retiraron, 
falleció a las 11.45 de la noche. Al dla siguiente, fueron los funerales. Su 
esplritu nuevamente se comunicó, por medio de la misma facultad, pidiendo que 
dejaran de llorar, pues lo haclan sufrir. La Sombra de Hidalgo, México, 
12/5/1895, 2-3. 

31 El articulo "¿Qué es el alma?", de Jesús A. González, fue publicado en La 
Ilustración Espirita, MéxICO, 19/8/1892, 95-96. 

~ El sr. González Fernández asistla, 
organizaba Tomás Hernández Aguirre en 
Espirita, México, 19/9/1892, 127-128. 

hacia 1885-86, a las seSlones que 
Ciudad de México. La Ilustración 

" A. de H. era medium. Resldla probablemente en Ciudad de México. La 
Ilustracion Espirita, MéXICO, 19/2/1889, 293-295. 

34 Agustln V. Hernández pronunció un discurso el 31/3/1892, en la velada en 
honor de Allan Kardec organizada por la Sociedad Espirita Central de la 
República. Según el programa, debla versar sobre las comunicaciones de 
ultratumba, pero fue respecto a su conversión al espiritismo. La Ilustración 
Espirita, MéXICO, 19/5/1892, 4-5, 20-23. 

" La "niña" Adelaida Herrera era hija de Alfonso Herrera. El 31/3/1891, esta 
"jovencita" pronunció un discurso en la velada literaria con que la Sociedad 
Espirita Central de la República celebró el XXII Aniversario de la 
desencarnación de Allan Kardec. La Ilustración Espirita, México, 19/5/1891, 6. 
Años más tarde, se convertirla en una Importante dirigente de la Sociedad 
Espirita Femenina, rama de la Junta Central Permanente (véase el Epllogol. 

"" El poema "El Espi ri tismo y el adepto", de Francisco J iménez Priego, fue 
publicado en La Ilustración Espirita,- México, 1917/1892, 76-78. 

37 Una comunicación recibida por M. K. C" fue pUblicada en La Sombra de; 
Hidalgo, México, 29/7/1894, 1. 

.. La srta. Margarita era hija de Sebastián Kleinhans y de Laureana ·Wright. 
Hacia 1885-86, asistió junto a su madre a las sesiones que Tomás· Hernández 
Aguirre organizaba en su casa. El 31/3/189~., en la· velada literaria con que la 
Sociedad Espirita Central de la República celebró el XXII Aniversario de la 
desencarnación de Allan Kardec, interpretó la fantasla para violln, "La 
Tempestad". El 16/11/1891, en una sesión de espiritismo organizada en··casa de 
su madre, a la que asistieron Porfirio Parra y una .veintena de propietariosy. 
redactores de periódicos, doctores en medicina, abogados y poetas, entre 
otros, Margarita sirvió de medium mecánico. EL 31/3/1892, en la velada· en 
honor de Allan Kardec organizada por la Sociedad Espirita Central, Margarita 
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L. H., 40 Ernesto Lecuona," Juan N. Loza,'2 Manuel Lozano," Vlctor Manuel 
Lláven," R. M.," V. M.," Angela Marin," Ignacio Mariscal," Carmen 

Integró Junto a los sres. Nieto un trio de vlolin, flauta y plano; acompañó al 
piano al poeta LUIs G. Rubin, quien declamó una melopeya; algunas piezas de 
plano que no pudieron ser Interpretadas por las personas anunCiadas en el 
programa, fueron cubiertas por la srta. Klelnhans. En ese mismo mes de marzo 
de 1892, Justo Sierra le dedicó su poema "Spirita", el que fue publlcado en 
1893 y nuevamente en 1895. El 21/2/1909, en una sesión efectuada por la Junta 
Central Permanente, se aprobó el nombramiento de la sra. Margarita Kleinhans 
de Muirón como Vocal de la Junta, carga que aparentemente declinó. La 
Ilustración Espirita, MéXICO, IQI7/1890, 8S-88; lQ/5/1891, 6; IQ/12/1891, 240-
241; IQ/3/1892, 303-308; IQ/S/1892, 4-S; lQ/9/1892, 127-128. La Sombra de 
Hidalgo, MéXICO, 12/8/1894, 1-2. Sierra, Obras Completas, 1, 430-431. El Sigla 
Espirita, MéXICO, IS/3/1909, 64S. 

~ HaCia 1885-86, 
organizaba Tomás 
lQ/9/1892, 127-128. 

la sra. Dolares L. 
Hernández Agulrre. 

de H. aSlstia a las sesiones que 
..L "a_ .... I .... l."u"'s...,t:.!r-'a..,c"'l"ó"'n"--'E=...s"'p .... l.!.r .... i-'t"'a , Mé X i co , 

40 Una lI orac ión para los espírltus sufrlentes ll
, recIbida por A. L. H., fue 

publicada en La IlustraCión Espirita, MéXICO, IQ/I/1890, 286-287. 

"Un poema de contenida espirita, de Ernesto Lecuona, fue publlcado en La 
IlustraCión Espirita, MéXICO, IQ/8/1891, 123. 

42 El Dr. Juan N. Loza, "espirlta de conVICCión", resldia probablemente en 
Ciudad de México. Falleció a flnes de 1893, "al comenzar el mes de difuntas". 
Al dar la notiCia, se comentó que habia contribuida coma pocos a "la causa de 
la luz". La IlustraCión Espirita, MéXICO, IQ/IO/1893, 310 • 

.. HaCIa 1885-1886, Manuel Lozana colaboraba como medlUm orador can Refugio l. 
González. ASlstia también a las sesiones que organizaba Tomás Hernández 
Agulrre, reemplazando a la medlum Dolores Hernández cuando se encontraba 
enferma. Hacia 1892 abandonó Ciudad de MéXICO para continuar sus trabaJaS 
medlanimlcos "en otra parte". Al parecer, fue obJeta de cierto hostigamiento. 
La IlustraCión Espirita, MéXICO, IQ/8/1892, 8S-86; IQ/9/1892, 127-128. 

" El espirita Victor Manuel Lláven era hiJO del LIC. Magin Lláven. Estudiaba 
JlJrlsprudenCla, prnh"bl<>m<>nte en Cd. de MéXICO. FalleCió el 6/4/1892, cuando 
faltaba paco para que terminara su carrera. La IlustraCión Espirita, MéXICO, 
IQ/5/1892, 28. 

•• R. M. reCibió una comunicaCIón tlptológlca, la que fue publlcada en La 
Ilustración Espirita, México, IQ/8/1891, 103-104. 

.. Una comunicaCión reCibida por V. M. fue publicada en La Ilustración 
Espirita, MéXICO, IQ/3/1891, 326-327. 
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Martinez," José Mi! Mateas," Juana Mendoza de Tinoco," Miguel Monsibais," 

u El 31/3/1891, en la velada literaria con que la Sociedad Espirita Central 
de la República celebró el XXII Aniversario de la desencarnación de Allan 
Kardec, la srta. Angela Marin interpretó a dos voces, junto a la señora 
Tarcila G. de Rábago, "Melodia Espirita", acompañada al piano por la señorita 
Evangelina Sierra. La Ilustración Espirita, México, 10/5/1891, 6, 

q Los intereses filosófico-religiosos de Ignacio Mariscal tuvieron su primera 
manifestación en la masonerla. En 1871, era miembro del Supremo Consejo del 
Rito Escocés en su Grado 33; todavla lo era en 1883. En la segunda mitad de la 
década de 1890, fue Gran Maestro de la Gran Logia Santos Degollados. Con 
respecto al espiritismo, fue el traductor (anónimo) de una de las obras más 
conocidas de León Denis, Después de la muerte (México, 1892). Se interesó, 
además, por la teosofia. Aparentemente, nunca llegó a pronunciarse 
públicamente en favor del espiritismo, sino tan sólo del espiritualismo. A 
mediados de 1907, publicó en La Verdad de Mérida, Yucatán, un articulo en el 
que condenaba el positivismo y se declaraba partidario del espiritualismo, 
como base de la moral y de la aspiración "a lo ideal y a lo infinito". Con 
respecto a los protestantes en MéxiCO, su opinión era más bien peyorativa, 
según dejó constancia en 1899. Tuvo fama de ser mecenas de otros espiritistas. 
En 1906, tras el fallecimiento del espiritista Agustin Monteagudo, un miembro 
de la Junta Central Permanente del Primer Congreso Nacional Espirita se 
entrevistó con él, a fin de solicitarle que hiciera las gestiones necesarias 
para que tres niñas huérfanas que Monteagudo criaba en su casa, fueran 
aceptadas en un establecimiento de beneficencia, petición ala que accedió. En 
octubre de 1907, una comisión de la Junta Central Permanente nuevamente 
solicitó su apoyo para la realización del Segundo Congreso Nacional Espirita. 
Según se informó posteriormente, el Ministro los habia recibido "con la 
amabilidad que le es caracterlstica y habla prometido prestar toda la ayuda 
que estuviera en sus posibilidades". Por recomendación del presidente de la 
Junta Permanente, en noviembre de 1907 el espiritista Rogelio Fernández Güell 
logró ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores como bibliotecario; poco 
después, fue nombrado cónsul en 8altimore; a principios de 1908, regresó a 
México, autorizado por Ignacio Mariscal, para asistir al Segundo Congreso 
Nacional Espirita. Mateas, op. cit., 278 y 362. Davis, op. cit., 37, 280, 370 
(n. 24). Valverde Téllez, op.- cit., !I, 270. Tortolero, op. cit., 51, -123, 
145, 169, 259-260. Claude Dumas, "El discurso de oposición en fa prensa 
clerical conservadora de México en la época de Porfirio Diaz- (1876-1910)", 
Historia Mexicana, vol. XXXIX, julio-septiembre 1989, 1, No -153, 251-252; 
8astian, Los Disidentes, 215. El Siglo Espirita, México, 22/11/1906, 1-3; 
6/12/1906, 8; 30/10/1907, 471-472. 

•• El articulo "Reflejos de nuestra Filosofla", de Carmen Martínez, fue 
publicado en La Ilustración Espirita, México, 10/6/1891, 52-53 •. _ 

.. Nacido hacia 1806, José Maria Mateas estuvo afiliado desde niño al partido 
1 iberal, en el que desempeñó "comisiones de mucha importancia". Fue- uno de los 
fundadores del Rito Nacional Mexicano en 1825, ocupando "los primeros y más 
delicados puestos". Dirigió la Orden entre 1876 y 1882, con el titulo de Gran 
Luminar. En fecha no determinada, conoció la doctrina espirita, estudiándola 
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Carolina Mucharraz,'" E. N. de V., 54 Maria Nava Parra," sr. Nieto," Jesús 

"en sus diversas manifestaCiones" y propagándola "con entuslasmo y la mayor 
franqueza en los circulos que frecuentaba". Falleció el 12/11/1890, a los 84 
años de edad, a causa de un ataque seroso. La lnhumaclón se efectuó el 
14/11/1890, en el Panteón de Dolores. "Los diversos cuerpos filOSóficos de la 
Masonería" estuvieron representados, slendo presididos los funerales por el 
Rlto Nacional Mexlcano. A nombre de algunas logias, entre ellas la Logia de 
Perfección de Señoras "compuesta en su mayoria de espiritas", tomó la palabra 
José B. Aragón, quien hlzo la defensa del espiritismo. La Ilustración 
Espirita, México, 10/1/1891, 288. Ramirez, op. cit., 23-24. 

51 La sra. Juana Mendoza de Tinoco asistia, hacia 1885-86, a las sesiones que 
organizaba Tomás Hernández Agulrre. En 1889 apoyó con cincuenta centavos a la 
suscripclón organlzada por la Sociedad Espirlta Central para ayudar a los 
gastos del Congreso Espirlta y Espiritualista Internacional de Paris. La 
IlustraCión Espirlta, México, 10/9/1889, 158; 10/9/1892, 127-128. 

- Miguel Monslbals, "espirlta convencido", falleció 
aparentemente en Cd de México, después de una dolorosa 
Ilustraclón Espirita, MéXICO, 10/10/1890, 192 • 

el 30/8/1890, 
enfermedad. La 

.. Aunque sus facultades medlanimicas aún eran desconocidas, la srita. 
CarolIna Mucharraz fue una de las tres medlums que participaron en las 
seSIones de experImentación a las que aSIstió Porfirio Parra por invitación de 
Laureana Wrlght y que se efectuaron en casa de esta últIma. Posteriormente 
partICIpó, también como medium, en las seSIones que el Dr. Parra efectuó en su 
propia casa. La srta. Mucharraz, que "por aquellos dias" vivia con la familia 
Parra, obtuvo una escrItura directa en una pIzarra 'cerrada de parte del 
espirltu de don Tomás, padre del Dr. Parra. La pizarra les habla sido prestada 
por Laureana Wrlght, quien al ser consultada les habia aconsejado su uso. A 
fInes de 1891 o prIncipios de 1892, HlpólltO Salazar comenzó a concurrir. a la 
casa del Dr. Parra, invitado por Adela Parra para que los acompañara y 
dIrigIera en sus sesiones, pues ellos no sabian nada de espiritismo. 
Intentando descubrir a la persona de que se servian los espiritus. para 
prodUCIr sus manifestaCIones, Salazar trató de provocar el sueño magnético a 
la srta. Carolina Mucharraz, "que a la sazón vlvia alli", pero los resultados 
fueron Infructuosos, pues sólo pasaba al estado de hipnotismo consciente. El 
31/j/l~9L, en la velada en honor de Allan Kardec organizada por la SOCIedad 
Espirita Central, interpretó un concierto de violln. Hacia poco habla 
c.oncluido sus pstudios eon el ConservatorIO NaCIonal de Música. Años después, 
en 1908, CarolIna Mucharraz recordó que habia tenIdo el honor de conocer a la 
sra. Laureana Wrlght, "de qUIen fui hIJa adoptiva; a ella le debo todo lo que 
sé, ella fue el espirItu de luz que iluminó mI Inteligencia". La Ilustración 
EspirIta, MéXICO, 10/1/1892, 270-271; 10/3/1892, 303-308; 10/5/1892, 4-5. La 
Sombra de Hldalgo, México, 19/8/1894, 2-3. MemorIa del Segundo Congreso, 195. 

54 El 2/4/1894, la sra. E. N. de V. recibió una comunicación de su hija 
ClementIna. Fue publIcada en La Sombra de HIdalgo, México, 5/8/1894, 2. 
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F. Nieto,S7 
Orihuela,60 

Fernando Norzagaray,~ Altagracia 
Leonor OrtlZ,·' D. P. de 5. A.," 

N. de 
Carlos 

Ojeda, .. 
Pacheco,~ 

sra. de 
Agustin 

" Maria Nava Parra vivia, junto a su madre Adela Parra vda. de Nava, su tia 
Porfirio Parra y su abuela Arcadia 8. de Parra, en 2ª de San Ramón núm. 9. A 
fines de 1891 y principios de 1892, cuando tenia trece años, participó en las 
sesiones de experimentación que sobre el espiritismo realizó su tia, el Dr. 
Parra, debido a sus facultades mecánicas, adivinación de pensamiento y doble 
vista. Participó en las sesiones de evocación que, en forma independiente a 
las organizadas por el Dr. Parra, efectuaban su abuela y su madre. En una 
ocasión, debido a que su madre estaba indispuesta, Hipólito Salazar la usó 
como medium, pues tenia las mIsmas facultades de medlum sonámbula y de efectos 
fisicos. En esa oportunidad se comunicó con el espiritu de un niño, su primo 
Roberto. Estaban presentes su madre, su abuela y su tia Clotilde N. de Parra, 
madre de Roberto. Participó, junto a su madre, en una sesión celebrada el 
22/7/1894, en el Circulo Miguel Hidalgo. La Ilustración Espirita, México, 
19/1/1892, 270-271; 19/3/1892, 303-308. La Sombra de Hidalgo, México, 
26/8/1894, 2-3; 2/9/1894, 3; 2/6/1895, 2-3. 

• A la muerte de Refugio l. González, el "hermano fotógrafo" sr. Nieto 
facilitó la negativa a partir de la cual se obtuvieron los retratos· 
fotográf i cos que Fernando Ferrari y Pérez regal ó a objeto de que se 
distribuyeran en el número de septiembre de La Ilustración, dedicado casi 
integramente a su memoria. La Ilustración Espirita, Méx:ico, 12/9/1892, 120. 

" El 31/3/1892, en la velada en honor de Allan Kardec organizada por la 
Sociedad Espirita Central de la República, los sres. Nieto integraron junto a 
la srta. Margarita Kleinhans un trio de vial in, flauta y piano. El Lic. Jesús 
F. Nieto pronunció un discurso sobre la pluralidad de mundos habitados. La 
Ilustración Espirita, México, 12/5/1892, 4-5, 9-11. 

~ El espirita Fernando Norzagaray 
Falleció a fines de 1888, tras una 
Espirita, México, 12/1/1889, 288. 

residia probablemente en Cd. de México. 
larga y penosa enfermedad. La Ilustración 

.. La sra. Altagracla N. 
una temporada en Ciudad 
fenómenos de aportes y 
dIstancia y a través 
12/9/1892, 128. 

de Ojeda, medium de Guadalajara, permaneció durante 
de México, hacia 1885-86. ·Medium sonámbul"a, producla 
efectos ffsicos y tenia la "facultad de videncia a 

de obstáculos. La Ilustración Espirita, México, 

60 Un dictado recibido por la sra. de Orihuela fue publicado en La Ilustración 
Espirita, México, 12/2/1891, 293-294 • 

• , El poema "El águila y el topo", de contenido espir.itis·ta, firmado pOr
Leonor Ortiz, fue publicado en La Ilustración Espir.ita, Méx:ico, 12/8/1892, 
106-107. 

.. La medium D. P. de S. A. recibió una comunicación el 14/2/1992'. b.i! 
Ilustración Espirita, México, 12/4/1892, 331; 12/6/1892, 54. 
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Padilla," Luciano Pagaza," Benigno Pallol," Arcadia B. o G. de Parra'" 

~ El general de división Carlos Pacheco naCió en 1839, en San Nicolás de 
Terrero, Chihuahua. Inicialmente se dediCó al comercio en la capital del 
Estado. En la Guerra de los Tres Años combatió en las filas liberales, lucha 
que prosiguió contra el Imperio. Apoyó a Diaz en la revuelta de Tuxtepec. Fue 
Gobernador y Comandante Militar de Puebla en 1876, Gobernador de Morelos entre 
1877 y 1879, Ministro de Guerra en 1879, Gobernador del Distrito Federal en 
1880 y Secretario de Fomento entre 1881 y 1891. Paralelamente al desempeño de 
esa Secretaria, fue hombre fuerte en el Estado de Morelos (en donde se 
constituyó una facción pachequlsta) y también en el de Chihuahua (en donde fue 
elegido senador en 1882; y gobernador entre 1884 y 1887), aunque en menor 
grado debido a la oposiCión de los Terrazas. Era masón grado 33 del Rito 
Escocés. En 1883, fue elegido Gran Maestre de la Orden. Se convirtió al 
espiritismo mientras fue Secretario de Fomento: "Jamás hizo misterio de su 
creencia". Falleció el 15/9/1891, cuando apenas tenia 52 años. La Ilustración 
Espinta, MéXICO, 19/10/1891, 188. Mateas, op. Cit., 361-362. Guerra, Q.P.... 
cit., 1, 89-90; 11, 113, 179. DICCionario Porrúa, 1976, 4ª ed. 

.. Agustin Padilla fue diputado y senador al Congreso General de la Republica. 
En 1888, fue Incluido en una lista de espiritistas mexicanos destacados. 
FalleCIÓ el 3/8/1889, aparentemente en Ciudad de MéXICO. Revue Spirite, Paris, 
octubre 1888, n9 20, 635-636. La Ilustración Espirita, México, 19/9/1889, 160 • 

• , Luclano Pagaza era miembro de una famll1a católlca, a la que pertenecia un 
alto dignatario de la IgleSia: era sobrino del ObiSpo Pagaza. A mediados de 
1895, escribió una nota necrológica sobre la "desencarnación" de "mi venerado 
y respetable hermano Beraud", a cuyo espintu testimonió su cariño. Pagaza 
resaltó en su articulo, la filiaCión liberal, masónica y espiritista del 
fallecido, agregando que habia rechazado con energia el sacramento de la 
confeSión. MenCionó que Beraud habia trabajado algunas veces con el 
"Inolvidable maestro" RefugiO González. La nota fue publicada en La Sombra de 
Hidalgo. La redaCCión del periódico expresó que "mucho nos complace ver 
arrojar al Sr. Luciano Pagaza la careta y no tener temor ante los castigos que 
aquella rellglón impone a sus emigrantes", agregando que "formal y 
públicamente Invitamos al mencionado Sr. Pagaza para que se Sirva colaborar en 
la obra por nosotros emprendida, como úniCO medio de llegar al Soberano Autor 
de todo lo creado: el perfeCCionamiento IndiVidual y colectiVO". La Sombra de 
Hidalgo, MéXICO, 16/6/1B95, 2. 

~ Francisco Jlménez Priego dediCó su poema "El Espiritismo y el adepto" a "mi 
respetable y querido hermano en creencias" Benigno Palio!' Fue publicado en La 
Ilustración Espírlta, México, 19/7/1892, 76-78. 

u Arcadia B. o G. vda. de Parra reSidía, Junto a sus hijos PorfiriO y Adela 
Parra, y su nieta Maria Nava Parra, en 2ª de San Ramón núm. 9. Participó en 
las sesIones de experimentación que efectuó el dr. Porfirio Parra en su casa, 
en unión de su familia, a fines de 1891 y principios de 1892. En esas sesiones 
se obtuvo comunicación tiptológlca, escritura directa en una pizarra cerrada y 
efectos luminosos prOducidos por el espíritu de su fallecido esposo, don Tomás 
Parra. Posiblemente en esta misma época, su hija Adela hizo llamar a HipólltO 
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Celsa Moncayo de Parra," Miguel Parra'" Adelaida Parra vda. de Nava, 70 

Salazar para pedirle que los acompañara en sus sesiones, pues nada sabían de 
espiritismo. En el transcurso de éstas, Salazar se dió cuenta que en esta 
familia, todos tenían facultades medianímicas, "comenzando" por la señora 
Arcadia, "que después fue la más creyente, hasta el grado de manifestar 
públicamente y [en] repetidas ocasiones que su mayor tormento era que no 
hubiera sesión". Estas sesiones, siempre dirigidas por Salazar y que se 
efectuaban diariamente, continuaron durante un año o más, es decir, hasta por 
lo menos principios de 1893. En una de estas sesiones, doña Arcadia presenció 
cómo su hija Adela, a petición de Hipólito Salazar, fue sanada de su 
bronquitis por un espíritu. Fue seguramente en esta época cuando, a raíz de 
una repentina y alarmante hInchazón de vientre que sufrió su hija Adela y 
debido al nulo efecto de las medicinas que le dió, envió de madrugada a su 
nieta María Nava por Hipólito Salazar, quien inició inmediatamente el 
tratamiento. Entre los espíritus que se hicieron presentes, estuvo el de Tomás 
Parra. Doña Arcadia estuvo presente en una de las sesiones en que Salazar usó 
como medium a su nieta María Nava, debido a que su hija Adela estaba 
indispuesta. En esa oportunidad se comunicó el espíritu de un niño, Roberto, 
hijo fallecido de Clotilde N. de Parra, presente también en la sesión. La 
Ilustración Espírita, Mé.ico, 19/1/1892, 270-271; 19/3/1892, 303-308. La, 
Sombra de HIdalgo, Mé.ico, 19/8/1894, 2-3; 26/8/1894, 2-3; 2/9/1894, 3. 

.. Celsa Moncayo nació hacIa 1860. La noche del 21/8/1894, en su casa. 
habitación ubicada en el núm. 2 de la calle de la Alhóndiga, en Ciudad de 
México, la medium Celsa M. de Parra recibió varios dictados por medio de una 
mesa trípode y el sistema del alfabeto dictado. Recibió nuevas comunicaciones 
en sesIones efectuadas el 26/11/1894, 21/1/1895, 12/2/1895, 19/6/1895 Y 
11/6/1895, las que fueron publicadas en La Sombra de Hidalgo. Posteriormente 
se la describió como una medium sonambúlica y vidente, señalándose que había 
progresado notablemente en los centros dirigidos por Hipólito Salazar y 
Agustín Monteagudo. Falleció el 21/7/1914, a los 54 años. Su esposo también 
era espírita. La Sombra de Hidalgo, México, 18/11/1894, 2-3; 16/12/1894, 2-3; 
27/111895, 4; 31/3/1895, 3; 16/611895, 3-4; 23/6/1895, 3-4. Helios, Mé><ico, 
agosto 1914, 64. 

•• El poema "Dios", firmado por el Dr. Miguel Parra, en Mé.ico el 29/811892 y 
dedicado a su "amigo y hermano" Magín Llaven, fue publicado en La Ilustración 
Espírita, México, 19/10/1892, 153-154. 

7. Adelalda Parra vda. de Nava era hiJa de Tomás Parra (fallecido en 1891)'y' 
Arcadia B. de Parra, hermana de Porfirio Parra y madre de María Nava Parra. 
Residía, junto a su madre y hermano en 2ª de San Ramón núm. 9. Probablemente 
participó en, las sesiones de experimentación que el Dr. Parra organizó· en su 
casa, en unión de su familia, a fines de 1891 y principios d~ 1892. 
Posiblemente en esta época, Adela Parra hizo llamar a'Hipólito Salazar, a 
quien le manifestó que en su casa se estaban produciendo fenómenos que ni 
ella, su madre o' sus hermanos se explicaban. Le explicó que algunas personas 
le habían dicho que eran, fenómends de espiri,tismo, pero' que ellos no' entendían 
de eso. Terminó pidiéndole que los acompañara y dirigiera, pues sabia'que-él 
tenía práctica. A partir del día siguiente, Salazar comenzó a buscar en es., 
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Florian Patrón,71 P. Pedreso,72 Pablo Pen i che, 73 Fernando Pérez,74 J. 

casa a la persona de que se servian los espirltus para producir sus 
manlfestaciones. En una de las sesiones descubrló que Adela Parra tenia las 
facultades que estaba buscando, pues era medium sonámbula y de efectos 
fisicos. Más tarde se dló cuenta que en esta familia, todos tenian esas 
facultades, lncluyendo a la señora Arcadia B. de Parra, madre de Adela. Las 
seSlones dirlgldas por Salazar, efectuadas dlariamente, se reallzaron hasta 
por lo menos prlnclplos de 1893, apro~. En una de esas sesiones, encontrándose 
enferma de bronquitls, fue curada por el espiritu de Panchlto, un hijo 
fallecido de Hipóllto Salazar. El caso fue presenciado por Magin Lláven y más 
de treinta personas, entre ellas su madre Arcadia. En otra oportunidad, fue 
rápidamente alivlada por el mlsmo Salazar de una dolorosa y alarmante 
hlnchazón de vientre que la atacó de madrugada. Estuvo presente su madre 
Arcadla, qUlen fue qUlen hlzo llamar a Salazar. En su curación estuvieron 
presentes los espiritus de Panchito, de Teresa Urrea y de su padre, Tomás 
Parra. La señora Adela contó este caso a la prensa que concurrió a presenClar 
los fenómenos que se producian en su casa. El 31/3/1892, en la velada en honor 
de Allan Kardec organlzada por la Sociedad Espirita Central de la Republlca, 
pronuncló un discurso sobre la blografia de Kardec y la moral espirita. Era la 
primera vez que hablaba en publico. Adela Parra participó como medium en una 
seSlón de esplritismo efectuada el 5/11/1892 en su casa. Actuó como 
magnetizador Hipólito Salazar. A esta sesión de demostración, organizada y 
dlrlgida por Magin Lláven, asistleron mayormente periodistas. En otra ocasión, 
en una de las sesiones efectuadas en su casa, debido a que la señora Adela 
Parra estaba indispuesta, Hipóllto Salazar usó como medium a su hija Maria 
Nava, que tenia las mlsmas facultades de medlum sonámbula y de efectos 
fisicos. Participó en una sesión celebrada el 22/7/1894 en el Circulo Miguel 
Hidalgo, junto a su hlJa, la señorlta Maria Nava. La Ilustración Espirita, 
Me~ico, 19/1/1892, 270-271; 19/3/1892, 303-308; 19/5/1892, 4-9, 5. La Sombra 
de Hldalgo, MeÚco, 2917/1894, 2-4; 19/8/1894, 2-3; 26/8/1894, 2-3; 2/9/1894, 
3; 2/6/1895, 2-3. 

71 Florian Patrón hacia traducciones desde el lngles para La Ilustración. La 
Ilustraclón Espirlta, Me~ico, 19/6/1891, 50. 

72 El articulo "Armonias", de P. Pedreso, fue publ1cado en La Ilustración 
Espirita, Me~lco, 19/11/1892, 190-192. 

73 El poema "Las almas", de Pablo Penlche, dedicado 
Manuel Sales Cepeda", fue publ icado en La Sombra 
28/7/1895, 1-2. 

"a ml sabio amigo D. 
de Hidalgo, Me~ico, 

7. Fernando Perez era masón grado 30 del Rlto Escoces. En 1869, era dignatario 
de la Gran Logia del Dlstrlto de Me~lco. En ese mismo año, fue designado 
provlslonalmente como uno de los Grandes Oflclales del recien constituido Gran 
Oriente del Rlto Escoces. En 1883, era Gran Secretario de la Gran Logia La Luz 
de Me~ico del Rlto Naclonal Me~lcano. A principlos de 1892, fue identificado 
por la prensa como esplritista. Estaba casado con Rosalia Dorado, quien 
falleció el 27/12/1891. Mateas, op. Clt., 238, 243, 251, 376. La Ilustración 
Espirlta, Me_lco, 19/2/1892, 300. 
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Ambrosio Pérez, 70 

Quintero,~ Ubaldo 
Sofia Renaud de 

Arturo Santiago 
R. QUiñones,70J. 
8alcázar,n Juan 
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Piña," Nicolás Pizarro," Pedro 
K. R. Z., 00 Tarci la G. de Rábago,·' 
Ramirez," Isidro Rivera,M Sistenes 

70 El poema "Sufrir es avanzar", de 1. Ambrosio Pérez, fue publicado en La 
Ilustraciin Espirita, México, IQ/6/1893, 172-173. 

76 Arturo Santiago Piña fue autor de "El Ejército de Cristo. Amaos los unos y 
los otros" y "Dios", articulos publicados en La Sombra de Hidaloo, México, 
7/10/1894, 3-4 Y 11/11/1894, l. 

"El Lic. Nicolás Pizarro Suárez, "antiguo y convencido espirita", falleció 
el 11/6/1891, en Ciudad de México, a los 60 años de edad. La Ilustraciin 
Espirita, México, IQ/7/1891, 96. Oc ampo y Prado, Diccionario de Escritores 
MeKicanos. 

~ Pedro Quintero residia probablemente en Ciudad de México. En 1889 apoyi con 
ocho pesos a la suscripción organlzada por la Sociedad Espirita Central de la 
Republica para ayudar a los gastos del Congreso Espirita y Espiritualista 
Internacional de Paris. La Ilustración Espirita, México, IQ/8/1889, 127. 

7. A medlados de 1892, el espirita Ubaldo R. Quiñones escribió al director de 
La Ilustración Espirita, remitiéndole un ejemplar de El EvangeliO del Hombre a 
fin de que l~ diera publicidad. La Ilustraciin Espirita, México, IQ/8/1892, 
110. 

00 El articulo "En el Aniversario del nacimlento 
espiritual", de J. K. R. z., fechado en México, el 
La Ilustración Espirlta, México, IQ/5/1891, 11-13. 

de Allan-Kardec a la vida 
31/3/1891, fue publicado en 

01 El 3113/1891, en la velada literaria con que la Sociedad Espirita Central 
de la Republlca celebró el XXII Aniversario de la desencarnación de Allan 
Kardec, la sra. Tarclla G. de Rábago interpretó a dos voces, junto a la 
señorita Angela Marin, "Melodia Espirita", acompañada al piano por la señorita 
Evangelina Sierra. La Ilustración Espirita, México, IQ/5/1891, 6. 

~ La sra. Sofia Renaud de 8alcázar era medium sonámbula. En 1888 participó en 
experimentos de fotografia espirita en el taller del medium fotógrafo Antonio 
Carriedo, en Ciudad de México, con toda seguridad bajo la dirección de Refugio 
l. González. La Ilustración Espirita, México, IQ/II/1888, 222-223. 

03 El general Juan Rami rez, "muy querido hermano. en creencias", era· un 
"verdadero y conocido espirita" que lleni "escrupulosamente los compromisos 
contraidos en virtud de su credo". Residia probablemente en la Ciudad de 
México. Falleció el 5/8/1890, cuando se desempeñaba como magistrado de la 
Suprema Corte Militar. Dejó esposa· y tres hijos. La Ilustración Espirita, 
México, IQ/9/1890, 160 • 

.. El espirita Antonio L. Pastrana dedicó su articulo "Meditación" a su "fino 
amigo y hermano" Isidro Rivera. Fue publicado en La Sombra de Hidalgo, MéÜ<:o, 
15/7/1894, 4. 
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Rocha," Leonor Ruiz de Carabantes," Mario E. Santa Fe,'7 Cándida Sanz:", 

•• Sóstenes Rocha nació el 28/11/1831, en el estado de Guanajuato. Desde que 
inició su carrera militar en el Colegio Militar en 1851, su actuación en el 
enfrentamiento entre liberales y conservadores fue más bien sinuosa y 
errática. Su participación en la guerra contra la Intervención fue, por el 
contrario, descollante, obteniendo el grado de general de brigada, además de 
gran prestigio y popularidad. Participó en la sofocación de varias 
sublevaclon"es contra el gobierno de Juárez, lo que le valló en 1871 el ascenso 
a general de diVisión. En 1873, ya como gobernador de Zacatecas, se distinguió 
por su defensa de la libertad de cultos, la que se manifestó en el públiCO 
apoyo brindado a los presbiterianos. En 1875, ante los rumores de que se 
preparaba un levantamiento en contra de Lerdo de TeJada, fue destituido del 
mando de la Primera División y confinado a Celaya, y en 1876, ante la 
posibilidad de que se uniera a los sublevados de Tuxtepec, fue enviado en 
comisión de servicios a Paris. Es posible que durante su larga estancia en 
Europa se haya convertido al espiritismo. Regresó en abril de 1880, por 
órdenes de Diaz y su secretario de guerra, general Carlos Pacheco. Poco 
después, Manuel González lo nombró director del Colegio Militar, cargo que 
desempeñó hasta Junio de 1883. A partir de entonces, quedó practicamente al 
margen de toda comisión militar de Importancia, lo que no impidió su adhesión 
al régimen porflrista. Se dedicó luego al periodismo en El Combate, que salló 
a la luz el 6/3/1887 y que se caracterizó por su decidido, constante e 
Implacable ataque contra el bando conservador y la Iglesia. En febrero de 
1890, el medium norteamericano Henry Lacroix, de visita en Ciudad de México, 
conOCió a Sóstenes Rocha: "Después de una entrevista con el Gral. [Refugio 1. J 
González me encontré con otro hiJO de Marte, que aún está en servicio activo, 
el Sr. Sóstenes Rocha, General de DIVISión qUien combate radicalmente muchos 
males en su periódico hebdomadario, El Combate. Sosteniendo altamente nuestra 
causa sin temor a nadie ni a otra cosa. Su medlumnidad le ha engrandecido 
sobre muchas cosas dlficiles [ ••• J" (La Ilustración Espirita, México, 
1º/7/1890, 85-88). En 1890, siguiendo lineamientos porfiristas, Sóstenes Rocha 
encabezó la unificaCión de la masoneria, mediante la creación de la Suprema 
Dieta Simbólica, que fue encabezada por el propio Diaz. FalleCió el 31/3/1897, 
a los 65 años. Rodriguez, oR. cit. Bastlan, Los diSidentes, 62, 76, 196-199. 

B60 La poesía. uLa mujer espirita", de Leonor Ruiz de Carabantes, fue publicada 
en La Ilustración Espirita, México, 1º/9/1889, 147-148. 

.7 HIJO de Alberto Santa Fe, naCió en 1879. Ingresó al Colegio Militar, en 
donde fue un alumno distinguido. TradUJO Cosas del otro mundo de Eugenio Nus, 
puhlicado en 1897 con prólogo de su padre; tenia por entonces dieciocho años. 
Algunos años más tarde, se graduó como ingeniero. En 1908, a 105 veintinueve 
años de edad, partiCIpó en el Segundo Congreso Espirita de México, como uno de 
los representantes de la ConfederaCión Espirita de MéXICO. En 1913, a los 34 
años, ya era coronel. Falleció en 1955. Garcia Cantú, op. cit., 480. Memoria 
del Segundo Congreso, 9. 

- Cándida Sanz publicó los articulas "¿Locos o cuerdos?" y "El 
La Ilustración Espirita, MéXICO, 1º/10/1889, 182-183; 1º/9/1890, 

Progreso" en 
156-157. 
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Sebastiana (7) M. 
de Jesús Solis,n 
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de lo Sarta," M. Schiaffino, "Evangelina Sierra,4' José 
Mariano Solórzano,·3 Antonio Sousine,·· M. T.,'" Dolores 

"S. M. de L. Sarta estableció con Refugia l. González una relación de intima 
amistad pocos meses antes de que éste falleciera. En sus funerales, efectuados 
el 17/8/1892, habló a nombre de la familia. Escribió un articulo necrológico 
que fue publicada en La Ilustración Espirita de septiembre. En ese mismo 
número apareció su articulo "El Espiritismo y el Arte". A fines de 1892, 
asistió a una sesión de demostración, invitado junto a un grupo de periodistas 
por el diputado Magin Lláven. La sesión se efectuó el 5/11/1892 en casa del 
Dr. Porfirio Parra y en ella participó como medium su hermana Adela Parra. 
Sebastiana (?) M. de Sarta fue uno de los firmantes del acta de la sesión. La 
Ilustración Espirita, Mé,ico, lQ/9/1892, 115-116, 129-131. La Sombra de 
Hidalgo, Mé,ico, 29/7/1894, 2-4 • 

.. Dos comunicaciones reCibidas por M. Schiaffino fueron publicadas en La 
Ilustración Espirita, Mé"CO, lQ/2/1889, 293-295. Probablemente se trataba de, 
Mariano Schiaffino. Ignoramos si fue éste o su hijo quien asistió, junto al 
Lic. Roque Estrada, a una sesión espiritista en Guadalajara, en 1921. En ese 
entonces, Estrada 10 identificó como Mariano Schiaffino jr. (Roque Estrada, 
Psico-lntimldades, Madrid, Editora Internacional, 1925, 67-68). Seguramente 
estaba emparentado con Féli, Schiaffino, lQ Secretario de la Sociedad Espirita 
Central durante 1873 (La Ilustración Espirita, Mé,ico, lQ/l/1874, 5-6), Y con 
D. Schiaffino (La Sombra de Hidalgo, Mé,ico, 29/7/1894, 2-4). 

fl El 31/3/1891, en la velada literaria con que la Sociedad Espirita Central 
de la República celebró el XXII Aniversario de la desencarnación de Allan 
Kardec, la srta. Evangelina Sierra interpretó al piano la pieza "Recuerdos de 
Italia" y acampa fió , también al piano, a la se~orita Angela Marln y se~ora 
Tarcila G. de Rábago, quienes interpretaron a dos voces, "Melodla Espirita". 
La Ilustración Espirita, Mé,ico, 19/5/1891, 6. 

.. José de Jesús Solls, "hermano-espirita", residla probablemente en Ciudad- de 
Mé,ico. Falleció a mediados de 1892. Dejó esposa e hijos. La_ Ilustración 
Espirita, Mé,ico, lQ/7/1892, 84. 

.. El poema "Mis convicciones", del espirita Mariano Solórzano, dedicado a su 
amigo Manuel Calderón y Montealegre, fue publicado en La Ilustración Espirita, 
Mé,ico, lQ/3/1892, 324-325. 

•• Hacia 1885-86, Antonio Sousine asistia a las sesiones que organizaba Tomás 
Hernández Aguirre 'en su casa. Apoyó con cinco pesos a la suscripción 
organizada en 1889 por la Sociedad Espirita Central de.la República. En 1890 
cooperó por segunda vez, con cuatro pesos. La Ilustración Espirita, Mé,ico, 
lQ/9/1889, 158; lQ/8/1890, 126; lQ/9/1892, 127-128. 

.. El articulo, "Importancia de las comunicaciones espirita.~', de M. ro,- fUI! 
publicado en La Sombra de Hidalgo, Mé,ico, 7/4/1895, 1. 
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vda. de Tabera, ,. José Maria Trevlño, '" M. V.," M. V. A. ," M. V. B. ,'00 
Francisco Valdespino'o, y Julia H. de Zamora.'O> 

Probablemente también 
Leo,l04 Rosario de 

eran espiritas de 
Acuña, lOS Bernardo 

la Ciudad de Mé<ico: 
Alarcón,l06 Saturnino 

Lelia,lo:s 
Alva, 107 

,. En 1890, se informó que "aqui mismo conocemos una señora cuyo nombre 
modestamente encubre a todas las alabanzas, espirita ferviente, que ha creado 
un taller de beneficencia con pobres recursos, pero generosamente Invertidos, 
con la cooperación de una hija suya, que a fuerza de trabaJo y de estudio, se 
ha formado una carrera bri liante". Es posible que se estuviera haciendo 
referenCia a la sra. Dolores vda. de Tabera y su hija, profesora titulada, a 
qUienes ya mencionamos cuando tratamos la década de 1870. La Ilustración 
Espirita, Mé<ico, lQ/8/1890, 118-119. 

97 José Maria Treviño, 
Zarco núm. 5, Ciudad 
Epltaclo Alvarez en 
Ilustración Espirita, 

medium Vidente, dibUJante y pSlcógrafo, vlvla en 12 de 
de Mé<ico. En diciembre de 1890 colaboró con su amigo 
sus experimentos sobre la medlumnidad vidente. La 

México, lQ/12/1891, 227-229. 

~ Una comunicaCión recibida por M. V. fue publicada en La Ilustración 
Espirita, MéxICO, lQ/ll/1889, 199-200. 

" M. V. A. reCibió comunicaciones el 17/3/1890 y 18/3/1890. La Ilustración 
Espirita, México, lQ/5/1890, 6-7. 

'00 El poema "La Oración", de M. V. B., fue publicado en La Ilustración 
Espirita, MéxICO, lQ/4/1890, 359-360. 

,. Francisco Valdesplno reCibiÓ un dictado el 8/2/1889. La Ilustración 
Espirita, MéxICO, lQ/4/1889, 358-359. 

102 La sra. Julla H. de Zamora participó como medium sonámbula en las sesiones 
de e<perlmentaclón a las que asistiÓ Porfirio Parra por Invitación de Laureana 
Wrlght y que se efectuaron en casa de esta últIma. La Ilustración Espirita, 
MéXICO, lQ/l/1892, 270-271. 

'03 El poema "Mi patria es el mundo", de Lelia, fue publicado en La Ilustración 
Espirita, MéXICO, lQ/2/1890, 299-300. 

'04 Leo fue autor de "MI primer articulo", publlcado en La Sombra de Hidalgo, 
Mpxirn, lS/7/1R94, 1. 

,o. RosariO de Acuña resldia probablemente en Ciudad de MéXICO. Colaboró con un 
articulo en La IlustraCIón Espirita de mayo de 1889. 

'06 Bernardo Alarcón, quien resldia probablemente en Ciudad de Mé<ico, tradUJO 
del francés una comunicaCión reCibida por la medium Antoinette Bourdin, 
seguramente publIcada en la prensa espirita francesa y reproducida en La 
~I~I~u:s~t~rsa~c~l~ón~E~s~p~irCI~'t~a!, México, lQ/9/1893, 259-262. 
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Concepción Alvarez Ocampo, la. Maria del Refugio Argomedo vda. de Ortiz, ... 
Francisco Armenteros,lIo A. B. Y F. B. , ... Federico Balart ,'" Jul ia de 
Jesús Ballesteros,m José Barbier, ... Manuel Bermejo,'" Ignacio 
Castro, ... Fernando Celada,117 Maximiliano Dellassé y González ,'" Ricardo 

.~ El Dr. Saturnino Alva resldia probablemente en Ciudad de México. En 1889 
apoyó con dos pesos a la suscripción organizada por la Sociedad Espirita 
Centra!. La Ilustración Espiri ta, México, 10/9/1889, 158 • 

• ~ Concepción Alvarez Ocampo residia probablemente en Ciudad de México. 
Después de leer Urania de Flammarion, decidió escribir el articulo "Las 
Moléculas", que fue pUblicado en La Ilustración Espirita, México, 10/7/1892, 
75-76. 

... Maria del Refugio Argomedo vda. de Ortiz residia probablemente en Ciudad de 
México. Su poesia "Año Nuevo" fue publicada en La Ilustración Espirita, 
México, 10/1/1889, 285. 

.. o FrancIsco Armenteros resldia probablemente en Ciudad de México. Su articulo 
"El Hombre", fechado el 2/4/1893, tue publicado en La Ilustración Espirita,' 
México, 10/6/1893, 173-176 . 

... A. B. asistió, en los años 80, junto a dos personas de su familia, a varias 
sesiones de experimentación que Refugio l. González efectuó en preparación de 
una sesión pública que tenia como propósito probar a los hipnotistas la 
existencia del fluido magnético. En estas sesiones también participó F. B., 
qUien aparentemente no pertenecia a la familia de A. B. La Ilustración 
Espirita, MéxICO, 10/5/1889, 28-29 • 

.. 2 Federico Balart residia probablemente en Ciudad de México. Su poema "A la 
muerte" fue publicado en La Sombra de Hidalgo, México, 2/12/1894, 4. 

113 La srta. Jul ia de Jesús Ballesteros resi dia probablemente en Ciudad de 
México. En 18B9 apoyó con cincuenta centavos a la suscripción organizada por 
la Sociedad Espirita Central. La Ilustración Espirita, México, 10/9/1889, 158. 

••• El "antiguo periodista" José Barbier era "buen amigo" de Refugio l. 
González. En la década de 1880, éste último dirigió una sesión en casa dé José 
Barbier. Entre la "escogida concurrencia", compu&!sta de cerca de ,cuarenta 
personas, se encontraba el secretario de Fomento, general Carlos Pacheco. La 
I10stración Espirita, México, 10/10/1891, 188 • 

... El 6/5/1895, el Lic. Manuel Bermejo visitó, junto al 
Lláven, al también espirita Francisco Gerardo Gómez, 
Sombra de Hidalgo, México, 12/5/1895, 2-3 • 

espirita Lic. Magin 
quien agonizaba. ~ 

.. 6 Ignacio Castro residia probablemente en Ciudad de México. En 1889 apoyó con 
un peso a la suscripción organi.zada por la Sociedad 'Espirita Central'. !:1!: 
Ilustración Espirita, México, 12/8/1889, 127. 
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Domlnguez,'" Rosal1a Dorado de perez.'20 Alfredo Grator, M. H., Gilberto 
Hernández,'21 R. HlnOJosa,·22 Antonlo Hoffman (hlJO) ,'73 Sebastián 
Klelnhans,124 Angela lozano de Begovich,'2S Vicente Daniel llorente,''''' 
Eduardo Martlnez, Antonio Medina,·27 leocadia Medina,':za Clotilde N. de 

117 Fernando Celada fue el autor del poema "Dios", publlcado en la Sombra de 
Hldalgo, Me.lco, 22/7/1894, 3. 

.. o Ma.lmiliano Dellasse y González resldla probablemente en Cludad de Me.lco. 
En 1889 apoyó con dos pesos a la suscrlpclón organizada por la Socledad 
Espirita Central. la Ilustración Esplrlta, Mexlco, 19/9/1889, 158. 

"9 Un poema de Ricardo Domlnguez, dedicado a la memorla de Francisco Gómez 
Flores, fue publicado en La Ilustraclón Espirita, Mexico, 19/3/1892, 323-324. 

• 20 Rosalla Dorado de Perez estaba casada 
Falleció el 27/12/1891, probablemente en 
Espirita, Mexlco, lQ/2/1892, 300. 

con el esplrlta Fernando perez • 
Ciudad de Mexico. la Ilustraclón 

.2. Tanto Alfredo Grator, como M. H. Y Gllberto Hernández residlan 
probablemente en Cludad de Me.lco. En 1889, apoyaron con tres pesos, cincuenta 
centavos y un peso, respectlvamente, a la suscrlpción organizada por la 
Socledad Esplrlta Central. la Ilustraclón Espirita, Me.ico, lQ/9/1889, 158 • 

• 22 R. Hinojosa residla en Cludad de Me.lco. Fue autor de la poesla "A Hldalgo" 
y del articulo "El Grl to de Dolores", ambos de contenldo patriótico. Los envió 
como colaboraclón al semanarlO La Sombra de Hldalgo, Me.ico, 8/9/1895, 4; 
15/9/1895, 1. 

.23 El poema "Desertar con honra", de Antonio Hoffman (hljO), fechado en la 
Cárcel de Belen, en agosto de 1893, fue publicado en la Ilustración Espirita, 
Me.ico, lQ/9/1893, 249-250. 

'2' Sebastlán Klelnhans estaba casado con laureana Wrlght y era padre de 
Margarlta Klelnhans. Aparentemente era esplrlta. Murló en mayo de 1893, en una 
operaclón quirúrgica. la Ilustración Esplrlta, Me.ico, 19/6/1893, 180-181. la 
Sombra de Hidalgo, Me.lco, 12/8/1894, 1-2. 

.2. Angela lozano de Begovlch traduJo para El Unlversal un articulo publicado 
originalmente en un peri¿dico inglés sobre la aparici6n del espíritu de un 
aseslnado en un trlbunal de Justlcla. la Ilustración Espirita, Me.ico, 
19/8/1889, 118-122 • 

... El poema "Haz Blen", de Vlcente Danlel Llorente, fue publ icado en la Sombra 
de Hldalgo, Me.lco, 30/9/1894, 2. 

.27 Eduardo Martlnez y el dr. AntonlO Medlna resldlan probablemente en Ciudad 
de Me.ico. En· 1889, apoyaron con dos y cuatro pesos, respectivamente, a la 
suscripción organizada por la Socledad Esplrlta Central. la Ilustración 
Esplrlta, Me.leo, 19/9/1889, 158. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

:1-
····1 . 

635 

Parra,l29 
Dolores 

G. V. de 
Ramos , 133 

Parra ,130 

Matilde 
Esther 

Ras,l34 
del 
A. 

pozo,m F. R. Y srta. F. R., 132 
5.:" Nicolás San Martin,.'36 D. 

13 El 31/3/1892, en la velada en honor de Allan Kardec organizada por la 
Sociedad Espirita Central de la República, la srta. Leocadia MedIna "cantó con 
arte y sentImiento". Era alumna del Conservatorio Nacional de Música. La 
Ilustración Espirita, México, lQ/5/1892, 4-5. 

l~ Clotilde N. de Parra estaba casada con el Lic. Melesio Parra. Estuvo 
presente en una de las sesiones efectuadas en casa del Dr. Porfirio Parra. En 
esa ocasión, debido a que la señora Adela Parra estaba indispuesta, el 
magnetizador Hipólito Salazar usó comO medium a la señorita Maria Nava Parra. 
En esa oportunidad se comunicó el espiritu de un niño, Roberto, hijo fallecipo 
de Cloti lde N. de Parra y prImo de Maria Nava. Estaban presentes Adela Parra y 
Arcadia G. de Parra. La Sombra de Hidalgo, México, 2/9/1894, 3. 

l~ G. V. de Parra aSIstió el 5/11/1892 a una sesión de 
por el diputado ~lagin Lláven en casa del Dr. Porfirio 
Parra sirvió de mediumw A la sesión asistieron muchos 
de Hidalgo, México, 29/7/1894, 2-4. 

demostración organizada 
Parra y en la que Adela 
periodistas. La Sombra 

m El 31/3/1891,· en la velada literaria con que la Sociedad Espirita Central 
de la República celebró el XXII Aniversario de la desencarnación de Allan 
Kardec, la srta. Esther del Pozo interpretó al piano la fantasia "El 
Trovador". La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1891, 6. 

132 En los años 80, el general F. R. asistió junto a la señorita F. R. '1 al 
coronel A. S., a una de las sesiones que Refugio l. González organizó en 
preparación de una sesión pública en la que se propon la probar a los 
hipnotistas la existencia del fluido magnético. La Ilustración Espirita, 
México, lQ/5/1889, 28-29. 

g. El 31/3/1891, en la velada literaria en que la Sociedad Espirita Central de 
la República celebró el XXII Aniversario de la desencarnación da Allan Kardec, 
la srta. Dolores Ramos interpretó al piano la pieza "La Ultima Esperanza" y la 
fantasla "El Poeta Moribundo". La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1891, .6. 

134 El articulo "Caridad Monjil", de Matilde Ras, fue publicado an- La 
Ilustración Espirita, México, lQ/12/1892, 202-207, 223-224. 

g, El coronel A. 5. asistió, en los años 80, junto al general F. R., a una de 
las sesiones que Refugio l. González efectuó en preparación de una sesión 
pública sobre el fluido magnético. la Ilustración Espirita, México, lQ/5/1889, 
28-29. 

136 El poema "Dios", de Nicolás San Martin, fue publicado en Loa Sombro¡ de 
Hidalgo, México, 18/8/1895, 2. 
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SChiaffino,1:s7 Teresa Torres,l38 Nemesio Uranga,13" 
Cuev .. s, .40 Vi ctor M. Veneg .. s 14' y José Verges.·4> En 
espirlt .. s: E. Corell .. '" y José Medin ..... • 

M .. rg .. rit .. Vázquez 
T .. cub .. y .. , est .. b .. n 

de 
los 

137 El 5111/1892, D. Schiattlno (SIC) "SIStIÓ a una seSión de espiritismo 
dirigida por el diputado Magin Lláven, en 1 .. que particIparon 1 .. medium Adela 
P .. rra y el m .. gnetizador Hipóllto S .. lazar, con 1 .. "slstencla de muchos 
perlodist .. s. D. Schi .. ttlno estuvo entre qUienes firmaron el act .. de 1 .. sesión. 
La Sombra de Hid .. lgo, MéxICO, 29/7/1894, 2-4. Segur .. mente su apellido era 
Schi .. fflno y por tanto familiar de Félix Schlafflno, 19 Secret .. rlo de la 
Sociedad Espirita Centr .. l dur .. nte 1873 (La Ilustr .. ción Espirita, MéxICO, 
19/1/1874, 5-6), Y del medium M. Schlafflno (La Ilustr .. ción Espirlt .. , MéxICO, 
19/2/1889, 293-295). 

.D La srta. Teres .. Torres era herm .. n .. del espirita Benito Torre~, cuñada de la 
espirlt .. Mlc .. ela Alv .. rez y ti.. de la niña Eva Torres Alv .. rez, b .. utlzada en 
espirltu. A mediados de 1895, est .. ndo enferma, fue vIsitada en su casa por su 
cuñada, la madre de su cuñada y su sobrina Eva. La Sombra de Hidalgo, México, 
15/9/1895, 2-3. 

13' El articulo "El realismo de Jesús", de Nemeslo Uranga, fue publicado en La 
Ilustración Espirita, México, 19/8/1892, 91-95 . 

• 40 Margarita Vázquez de Cuevas residia probablemente en Ciudad de México. En 
1889 apoyó con un peso y luego con otro a la suscripción organizada por la 
SOCiedad Espirlt .. Centr .. l. L.. Ilustr"clón Espirita, MéXICO, 19/9/1889, 158; 
19110/1889, 190. 

••• En 1889, el perlodlst.. Victor Veneg .. s, un "querido .. migo" residente en 
Ciudad de México, escribió un "verd .. dero y completo" M .. nual de Hipnotismo 
TeóriCO y Práctico. A fines de 1892, Victor M. Venegas .. sistió a una sesión de 
demostr"clón Invitado, Junto .. muchos otros periodistas, por el diputado Magin 
Lláven. La sesión se efectuó el 5/11/1892 en casa del Dr. Porfirio P .. rr .. -sin 
la presencia de éste- y en ella participó como medlum su herm .. n .. Adel .. P .. rr ... 
Veneg .. s fue uno de los flrm .. ntes del acta de la sesión. Posteriormente 
escribiÓ un pormenorizado relato de los fenómenos de que fueron testigos -en 
términos favorables al espiritismo, aunque sin declararse explicitamente en su 
favor-, el que fue publicado en un periódiCO "Imparcial". La Ilustración 
Espirita, MéXICO, 19/7/1889, 96. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 29/7/1894, 2-4. 

142 José Verges era un niño "notable" por sus precoces dotes oratorias. El 
~1/3/1892, en 1~ vel~da en honor de Allan Kardec org .. niz .. da por la Sociedad 
Espirita Central de la República, recitó una poesia de Laureana Wrlght de 
Klelnhans. La Ilustración Espirita, México, 19/5/1892, 4-5. 

14' Un articulo firmado por el teniente coronel E. Corella, en T .. cubaya, en 
enero de 1892, fue publicado en La IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/2/1892, 
290-291. Recordemos que Emlllano Corella habia sido, .. principios de 1875, 
PreSidente del Circulo Angélica Victoria, en Tacubaya. La Ilustración 
Espirita, MéXICO, 19/3/1875, 69. 
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ANEXO 111: Asistentes al Circulo Miguel Hidalgo (1894-1895) 

Rafael Aguirre Escobedo, , Teresa Alvarez~ Micaela Alvarez de Torres,' 
Delfina Arce,' Gabriel B. de Arelland (puede tratarse de Gabriel R. 
Arellano' o Gabriel R. de Arelland), Rafael B. de Arellano,· Angela 

I~ El espirita José Medlna falleció en Tacubaya el 11/1/1892, a los 23 años. 
La Ilustración Espirita, México, 19/2/1892, 300. 

Existe constancia de que Rafael 
efectuadas el 6/12/1892, 17/3/1894 Y 
5/8/1894, 3; 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 

Aguirre 
30/3/1894. 

2-3. 

Escobedo asistió a sesiones 
La Sombra de Hidalgo, México, 

2 La srta. Teresa Alvarez asistió a las sesiones efectuadas el 6/12/1892, 
17/3/1894, 30/3/1894, 12/5/1894, 16/6/1894 Y 6/8/1894. La Sombra de Hidalgo, 
México, 5/8/1894, 3; 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 30/12/1894, 2-3; 
10/3/1895, 3-4; 18/8/1895, 3. 

3 Micaela Alvarez era hija de Simona Guevara y estaba casada con Benito 
Torres. El 14/4/1895, dio a luz a una niña en el número 9 del Callejón de 
Groso. Después de algún tIempo, ella y su esposo decidieron bautizarla en 
esplritu en el Circulo Miguel Hidalgo. La Sombra de Hidalgo, México, 
15/9/1895, 2-3. 

• La srta. Delfina Arce participó en las sesiones efectuadas el 17/3/1894, 
30/3/1894, 21/4/1894, 28/4/1894, 5/5/1894, 19/5/1894, mediados de 1894, 
16/6/1894 Y 22/7/1894. La niña Delfina acostumbraba a tocar en el piano 
algunas melodlas al comenzar las seSiones, "como saludo a los esplritus". La 
Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 18/11/1894, 3-4; 
9/12/1894, 2-4; 16/12/1894, 3; 6/1/1895, 3-4; 21/10/1894, 3-4; 10/3/1895, 3-4; 
2/6/1895, 2-3. 

• Gabriel B. de Arellano asistió a una sesión efectuada el 17/3/1894. La 
Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3. 

• Gabriel R. Arellano asistió a la seSión del 2/6/1894. La concurrencia fue de 
60 personas aprox imadamente, entre ellos varios "incrédulos" que con sus 
burlas entorpecieron la sesión. Esto motivó que, por intermedio del medi·um 
Gabriel R. Arellano, quien se durmió espontáneamente, un esplritu indicara la 
conveniencia de que Sólo se permitiera la entrada al salón con una invitación 
que Hipólito Salazar se encargarla de distribuir entre personas que la 
merecieran por su fe y antecedentes. La Sombra de Hidalgo,. México, 3/2/1895, 
2-3. 

7 Gabriel R. de Arellano, un "joven y humi lde artesano", eramedium sonámbulo. 
Magnetizado por Magdaleno Corona, recibió la poesla "Loores a Dios" en el 
Circulo Benito Juárez, de Cuautla, Morelos, fundado bajo el patrocinio de 
Hipólito Salazar. Esta comunicación, recibida a. fines de 1893 o principios de 
1894, fue publicada en La Sombra de Hidalgo, México, 1517/1894, 2-3. 
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Arriaga, " 
Arzola,l:5 
Al varez, lb 

Secundina 

Antonia Arrlaga,'o Maria Arrlaga," Mlcaela Arteaga,'2 Alejandra 
Heriberto Barrón," Félix Becerra," Adela Becerra vda. de 
Carlos Biset (o Bizet) ," Adela Cabrera, ,. Josefa Calzada," 
Contreras,20 Eduwiges Córdoba,2I Magdaleno Corona," Luz S. de 

• Rafael B. de Arellano asistió a la seslón del 17/3/1894. La Sombra de 
Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3. 

• Angela Arrlaga aSlstló a seSlones efectuadas el 17/3/1894 y 30/3/1894. La 
Sombra de Hidalgo, MéxlCO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3. 

W Antonla Arrlaga aSlstló a la seSlón del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
MéxlCO, 9/9/1894, 2-3. 

11 Maria Arnaga aSlstió a las seSlones del 17/3/1894, 30/3/1894 Y 9/6/1894. 
La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 3/2/1895, 2-3 . 

• 2 Mlcaela Arteaga aSlstló a la seSlón efectuada el 17/3/1894. La Sombra de 
Hldalgo, MéxICO, 9/9/1894, 2-3. 

13 Alejandra Arzola aSlstló a la sesión del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
MéxlCO, 9/9/1894, 2-3 • 

•• Herlberto Barrón aSlstló a las seSlones del 6/12/1892 y 7/7/1893. La Sombra 
de Hldalgo, MéxlCO, 22/7/1894, 2-3; 5/8/1894, 3. 

lO Féltx Becerra aSlstló a una "modesta velada" que se efectuó el domingo 
5/5/1895, en el salón del Circulo Mlguel Hidalgo. Fue uno de los que tomó la 
palabra. En una época no determlnada, se dedlcó a desarrollar las facultades 
medlanimlcas de Luz Rlvera, quien las habia manlfestado desde los doce años, 
convlrtléndola en una poderosa medium de efectos fisicos. La Sombra de 
HIdalgo, MéxlCO, 12/5/1895, 2. Hellos, MéxlCO, diclembre 1913. 181 . 

•• Adela Becerra vda. 
17/3/1894 y 30/3/1894. 
3; 30/9/1894, 2-3. 

de Alvarez aSlstló a seSlones efectuadas el 6/12/1892, 
La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 5/8/1894, 3; 9/9/1894, 2-

17 Carlos Blset asistió a las seSIones del 17/3/1894 y 30/3/1894. La Sombra de 
Hldalgo, MéxlCO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3. 

1. La sra. Adela Cabrera partlclpó el 5/5/1895 en una velada organlzada por el 
circulo. En la parte muslcal, cantó dos hlmnos y ejecutó una pieza en el 
plano. La Sombra de Hldalgo, MéxIco, 12/5/1895, 2. 

•• Josefa Calzada aSlstló a la seSlón del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
MéxlCO, 9/9/1894, 2-3. 

20 La sra. Secundina Contreras aSlstló a las seSlones del 17/3/1894, 30/3/1894 
Y 16/6/1894. La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 
10/3/1895, 3-4. 
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Corona,"" E. E. R.," Rómulo Escobosa," Eucarlo A. Espinosa," Fiacro F. 
Fonseca,'7 Antonio Franco, Guadalupe Franco,a Julio R. Gallardo,~ Enrique 

21 Eduwiges Córdoba asistió a las seSIones del 17/3/1894, 30/3/1894, 
31/3/1894, 7/4/1894, 21/4/1894, 26/5/1894, mediados de 1894, 9/6/1894 Y 
30/7/1894. Tenia la facultad de vIdencIa. Con frecuencia vela el esplritu de 
Benito Juárez y el del niño SImón Salazar, hijo fallecido del director del 
circulo. La Sombra de Hidalgo, México, 30/9/1894, 2-3; 9/9/1894, 2-3; 
14/10/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4; 20/1/1895, 3; 21/10/1894, 3-4; 3/2/1895, 2-
3; 2117/1895, 2. 

n Magdaleno Corona asistió a las sesiones del 6/12/1892, 17/3/1894, 
30/3/1894, 28/4/1894, 12/5/1894, 19/5/1894, 23/6/1894, 8/7/1894. Aunque en el 
Circulo Miguel Hidalgo, Magdaleno Corona se limitaba a formar parte de la 
cadena y a dar lectura a ciertos capltulos del Libro de los mediums y del 
Nuevo Testamento, sabemos que a fines de 1893 o principios de 1894, magnetizó 
al sonámbulo Gabriel R. de Arellano, en el Circulo Benito Juárez, de Cuautla, 
Morelos. La Sombra de Hidalgo, México, 5/8/1894, 3; 15/7/1894, 2-3; 9/9/1894, 
2-3; 30/9/1894, 2-3; 9/12/1894, 2-4; 30/12/1B94, 2-3; 6/1/1895, 3-4;' 
31/3/1895, 4; 5/5/1895, 2-3. 

23 Luz S. de Corona asistió a la sesión del 6/12/1892. La Sombra de Hidalgo,'
México, 5/8/1894, 3 • 

•• E. E. R. seguramente partiCIpaba en el Circulo Hidalgo. Dos artlculos suyos 
fueron publicados en nOVIembre de 1894. La Sombra de Hidalgo, México, 
4/11/1894, 1-2; 11/11/1894, 1-2 • 

.. En la sesión del 16/6/1894, un 
entregado al Sr. Rómulo Escobosa 
Hidalgo, México, 10/3/1895, 3-4. 

dibujo hecho a lápiz por los esplritus fue 
para que lo pasara en limpio. La Sombra de 

2. Eucario A. EspInosa asistió a la seSIón del 17/3/1894. La Sombra de 
Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3. 

27 FIacro F. Fonseca asistió a la sesión del 6112/1892. La Sombra de Hidalgo, 
México, 5/8/1894, 3. 

~ Antonio Franco participó, junto con su hermana Guadalupe, en la sesión del 
28/4/1894; ambos visitaban por primera vez el salón. Años más tarde, en sesión 
del 4/1/1909, la señorita Guadalupe Franco fue elegida segunda secretaria de 
la Sociedad Espirita Femenina, rama de la Junta Central Permanente del Segundo 
Congreso Nacional Espirita. La Sombra de Hidalgo, México; 9/12/1894, 2-4; ·El 
Siglo Espirita, México, 30/1/1909, 553. 

~ Julio R. Gallardo era uno de los sonámbulos del Circulo Miguel Hidalgo. De 
profesión sastre, estaba casado y vivla por las calles de Verdeja, en Ciudad 
de México. El 14/12/1894, participó en la curación magnética de Gamaliel 
Arenas. Recibió dos dictados de los esplritus los dlas 19/3/1895 y 21/3/1895; 
otros dos, el 5/4/1895; uno, el 9/4/1895; y tres, el 1.2/4/1895. La Sombra de 
Hidalgo, México, 13/111895, 1-3; 19/5/1895, 3-4; 26/5/1895, 3; 2/6/1895, 31' 
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Gil Y 
Daniel 

Piñón,'" Alfredo González, 31 José M. González,32 
Guardlola,~ Slmona Guevara,3' Elisa Hasis 

9/6/1895, 3; 16/6/1895, 3. 

Na ti v I dad Granados ," 
o Haas, ~ Joaquln 

.., El sr. Enrique Gil y Piñón era un "Joven profesor [ ••• ) muy aprovechado por 
su talento". A mediados de 1895, se mudó al número 9 del Callejón de Groso, 
domicilio de Hlpóllto Salazar y en donde también estaba ubicado el salón de 
estudios y experimentación del Circulo Miguel Hidalgo. El domingo 5/5/1895 
particIpó en una "modesta velada" en el salón del circulo, en donde leyó la 
poesla "Al Espiritismo", de su autorla. Fue publlcada posteriormente en La 
Sombra de Hidalgo, baJo las Iniciales E. G. P. El Jueves 23/5/1895 participó 
en una velada en honor de Allan Kardec, organizada por el mismo circulo. De 
las composIciones en verso, dos de las que más gustaron fueron "DIos" y "La 
Caridad", ambas de su autorla, la primera leida por él mismo y la segunda 
recitada de memoria por la niña Lucrecla Salazar. El sábado 15/6/1895 asistió 
a una sesión de estudios y el domingo 16/6/1895, a una sesión de efectos 
flsicos. En la madrugada, cuando ya se encontraba retirado en su habitación, 
creyó sentir la presencia del demonio, cayendo en un ataque de pánico. En la 
noche del martes 18/6/1895, después de cenar, Intentó obtener la escritura 
mecánica, lo que le provocó violentas convulsiones, que interpretó como obra 
del demonio. Después de detener las convulsiones, Hlpólito Salazar le reprochó 
haber Intentado la obtencIón de fenómenos espirItas no obstante continuar 
aferrado a sus antIguas creencIas. La Sombra de HIdalgo, MéxICO, 12/5/1895, 2; 
26/5/1895, 2; 2/6/1895, 4; 28/7/1895, 3-4. 

31 Alfredo González aSistIó a las seSiones del 17/3/1894, 30/3/1894, 5/5/1894, 
19/5/1894 Y 16/6/1895. En una de estas sesIones, el medium Alfredo González, 
dormido espontáneamente, fue castIgado por los esplritus por no haberse 
preparado para la ocasión, provocando que su madre llorara desconsolada. En la 
sIguiente sesIón, un esplrltu protector indIcó que debla salir de la cadena, 
porque no habla concurrIdo a la seSIón de estudIos. La Sombra de Hidalgo, 
MéxICO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 16/12/1894, 3; 6/1/1895, 3-4; 
2817/1895, 3-4. 

32 DebIdo a sus conocimientos fotográfIcos, José M. González colaboró con 
Hipólito Salazar en los Infructuosos Intentos por obtener fotograflas de 
esplrltus. Algún tIempo más tarde, en una velada organizada el martes 
30/7/1895 en celebración del anIversarIo de la desencarnación de los hermanos 
Miguel Hldalgo y Benito Juárez t se obtuvo finalmente el retrato del primero de 
ellos, gracias a instrucciones recibidas dos dlas antes, de un esplritu. La 
Sombra de Hidalgo, MéXICO, 4/8/1895, 2-3. 

33 NatIvidad Granados aSIstIó a la seSión del 17/3/1894. La Sombra de HIdalgo, 
MéXICO, 9/9/1894, 2-3. 

~ DanIel Guardlola 
parte del grupo de 

aSIstIó a la seSión del 23/6/1894. Posiblemente formaba 
estudios. La Sombra de Hidalgo México, 31/3/1895, 4. 
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Hernández,37 Maria Hernández, '" Rafael Hernández Ort i z, ,. 
Francisco R. Lara," Juan López,'2 Donato Lozano," Magin 
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Félix de Ita," 
Lláven:' Carlos 

.. Simona Guevara era madre de la espirita Micaela Alvarez, suegra del también 
espirita Benito Torres y abuela m~terna de Eva Torres Alvarez, bautizada en 
espiritu. A mediados de 1895, estaba siendo medicinada por la sra. Ramona 
Ramirez vda. de RUIZ, espirita. La Sombra de Hidalgo, México, 15/9/1895, 2-3. 

~ En las sesiones celebradas el 29/7/1894 y 30/7/1894, Elisa Hasis o Haas 
saludó a los "hermanos del espacio" ejecutando algunas melodias en el piano. 
La Sombra de Hidalgo, México, 9/6/1895, 2-3; 21/7/1895, 2. 

37 Joaquin Hernández asistió a la sesión del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
México, 9/9/1894, 2-3. 

'" Maria Hernández aSistió a una sesión el 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo\ 
México, 9/9/1894, 2-3. 

,. Rafael Hernández Ortlz era medium sonámbulo y de efectos fisicos del 
Circulo Miguel Hidalgo. Según explicó La Sombra de Hidalgo, en su "estado 
norma.l" era incapaz de expresarse en el lenguaje "florido y correcto ll que 
usaba cuando los espiritus se comunicaban a través suyo, pues se hallaba 
"descompuesto su cerebro" a consecuencia. de un golpe que habia recibido "ha 
tiempo". Hipólito Salazar era su magnetizador. Entre el 11 y el 12/11/1893, 
estuvo junto a Salazar en Cuautla, Morelos, con el objeto de observar los 
fenómenos que se verificaban en la familia de Nazario Rendón. En el Circulo 
Hidalgo, participó como medium el 17/3/1894, 30/3/1894, 31/3/1894, 14/4/1894, 
21/4/1894, 28/4/1894, 5/5/1894, 12/5/1894, 19/5/1894, 26/5/1894, mediados de 
1894, 2/6/1894, 9/6/1894, 16/6/1894, 23/6/1894, 1Q/7/1894, 8/7/1894, 
15/7/1894, 22/7/1894, 29/7/1894, 30/7/1894, 6/8/1894, 23/5/1895, 2/6/1895, 
14/6/1895, 24/6/18?5, 1217/1895, 1617/1895, 1817/1895, 2817/1895 Y 3017/1895. 
El 1Q/6/1895, acudió donde Hipólito Salazar para que le quitara el dolor de 
uno de sus dientes. Aparentemente estaba casado con Paula Rivera. La Sómbra de 
Hidalgo, México, 15/9/1895, 2-3; 1517/1894, 3-4; 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, ·2-
3; 14/10/1894, 3-4; 11/11/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4; 9/12/1894, 2-4; 
16/12/1894, 3; 30/12/1894, 2-3; 6/1/1895, 3-4; 20/1/1895, 3; 21/10/1894, 3-4; 
3/2/1895, 2-3; 312/1895, 2-3; 10/3/1895, 3-4; 31/3/1895, 4; 28/4/1895, 2-3; 
5/5/1895, 2-3; 26/5/1895, 2-3; 2/6/1895, 2-3; 9/6/1895, 2-3; 21/7/1895, 2; 
18/8/1895, 3; 26/5/1895, 2; 2/6/1895, 4; 16/6/1895, 2-3; 15/9/1895, 2-3; 
15/9/1895, 2-3; 21/7/1895, 4; 21/7/1895, 4; 4/8/1895, 2-3; 4/8/1895, 2-3. 

.. Félix de Ita asistió a las seSiones del 17/3/1894 y 30/3/1894. La Sombra de 
Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3. 

.. Francisco R. Lara asistió a la sesión del 6/12/1892. la Sombra de Hidalgo, 
México, 5/8/1894, 3. 

'2 Juan López asistió a la sesión del 1713/1894. La Sombra de Hidalgo, Méxfco,-" 
9/9/1894, 2-3. 
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Martlnez," Romana Martlnez de Aréchaga,'· Mlcaela 
Méndez," Agustln Monteagudo," Del fina Nava,'" Adela 

Ma tamo ros , ., Ma r I a 
Parra," Maria Nava 

43 Donato Lozano asistió a la sesión del 6112/1892. La Sombra de Hidalgo, 
MéxICO, 5/8/1894, 3. 

•• Magln lláven aSistió a la seSión del 14/6/1895. La Sombra de Hidalgo, 
MéxICO, 15/9/1895, 2-3. 

•• El "niño" Carlos Martlnez era dlsc1pulo del Joven profesor Enrique Gil y 
Piñón. El 17/6/1895, acompañó durante la noche al sr. Gil, pues éste temla que 
se repitiera lo sucedido la noche anterior, en que habla creldo sentir en su 
habitaCión la presencia del demonio, después de haber asistido a una sesión de 
espiritismo en el Circulo Hidalgo. En la noche del martes 18/6/1895, Enrique 
Gil Intentó provocar fenómenos por mediO de una mesa trlpode, acompañado de 
Carlos Martlnez y dos vecinos de la misma casa, entre ellos el Joven Ruiz. Al 
no obtener resultado, uno de los Jóvenes propuso a Gil que probara con la 
escritura mecánica. Esto le provocó violentas convulsiones, que Gil interpretó 
como manifestación del demoniO. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 28/7/1895, 3-4. 

.. Romana Martlnez de Aréchaga era medlUm del Circulo Hidalgo. El"8/9/1895, hA 
Sombra de Hidalgo informó que el esplrltu de la Papisa Juana (cuya historia 
habla Sido publicada extensamente en los últimos cuatro números), habla 
acudido "multitud de veces" al Circulo Miguel Hidalgo, a través de varios 
mediums. La mayorla de las veces lo habla hecho por conducto de la sra. Romana 
Martlnez de Aréchaga. Seguramente ésto ocurrió a mediados de 1895. La Sombra 
de Hidalgo, MéXICO, 8/9/1895, ¡, 

47 Mlcaela Matamoros aSistiÓ a la sesión del 17/311894. La Sombra de Hidalgo, 
MéXICO, 9/9/1894, 2-3. 

'0 Maria Méndez aSistió a la seSión del 17/311894. La Sombra de Hidalgo, 
MéXICO, 9/9/1894, 2-3 . 

• 9 Agustln Monteagudo asistió por primera vez a una sesión del Circulo Miguel 
Hidalgo, Junto a la sra. Dolores Portugal, el 8/7/1894. La Sombra de HIdalgo, 
MéXICO, 5/5/1895, 2-3 • 

.., La nIña Delfina Nava aSistIó a las sesiones del 8/7/1894, 15/7/1894 Y 
6/8/1894. HabItaba en una VIVienda contigua al salón en donde Hipólito Salazar 
practicaba curaciones magnéticas y estudios pslqulcos. El 14/12/1894, después 
de provocarle sueño magnétiCO, Hlpóllto Salazar realizó unos experimentos con 
la "medium" (vlsi6n con los ojos vendados y transmisi6n de pensamIento), a fin 
de convencer a Gamallel Arenas, afectado por una parálisis, de la efectividad 
de la curaCión magnética. El domingo 5/5/1895, en una "modesta velada" 
organizada en el salón del circulo, 50fla Villaseñor se prestó, a última hora, 
" leer la poesia "Poder de la OraCión", cuya lectura estaba encomendada a la 
niña Delfina Nava. En un articulo publicado el 16/6/1895, Salazar informó de 
una extracción de un diente baJO sueño magnétiCO, agregando que ya antes habla 
hecho lo mismo con las niñas Lucrecla Salazar y Delfina Nava, con la 
diferenCia de que, una vez dormidas magnéticamente, fueron ellas quienes 
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Parra," Celsa Moncayo de Parra," Antonio L. Pastrana," Agustina Piña," 

arrojaron las muelas. La Sombra de Hidalgo, México, 13/1/1895, 1-3; 5/5/1895, 
2-3; 12/5/1895, 2; 26/5/1895, 2-3; 16/6/1895, 2-3; 18/8/1895, 3. 

•• Adelaida Parra vda. de Nava participó en la sesión del 22/7/1894, en la que 
estaban Hipólito Salazar como magnetizador y Rafael Hernández Ortiz como 
medium. En el transcurso de la sesión, una luz brillantisima que apareció en 
el salón hizo que toda la concurrencia glorificara a Dios y que la Sra. Adela 
Parra fuera presa de grandes convulsiones y cayera en sueño magnético. Un 
espiritu pidió, por medio de la sra. Parra, que tocaran el piano, asegurando 
que él acompañaria. Asi se hizo. En esa sesión también estuvo presente su 
hija, la señorita Maria Nava. La Sombra de Hidalgo, México, 2/6/1895, 2-3 • 

.. Maria Nava Parra participó en la sesión celebrada el 22/7/1894. En el 
trascurso de la sesión, la señorita Maria Nava anunció que el niño Francisco 
Salazar (el fallecido hijo de Hlpólito Salazar, el magnetizador de la sesión) 
se iba a despedir y que rogaba a quien habia sido su padre pusiera atención. 
Todos vieron una "hermosislma" luz. En esa sesión también estuvo presente su 
madre, Adela Parra. La Sombra de Hidalgo, México, 2/6/1895, 2-3. 

" Años más tarde, se recordó que Celsa Moncayo de Parra, medium sonambúlica y 
vidente, habia progresado notablemente en el centro dirigido por Hipólito 
Salazar. Helios, México, agosto 1914, 64. 

.. Antonio L. Pastrana asistió el 23/6/1894 a una sesión del Circulo Miguel 
Hidalgo. En la sesión celebrada el 30/7/1894, dirigió algunas palabras a 
Miguel Hidalgo, director espiritual del circulo con motivo de su 839 
aniversario de desencarnación, a petición de Hipólito Salazar. Fue autor del 
articulo "Meditación", dedicado a su "fino amigo y hermano" Isidro Rivera y 
que fue publicado en La Sombra de Hidalgo, en julio de 1894. También fue autor 
de "La Ley de Progreso", fechado el 12/7/1894, dedicado a su hermana A. P., Y 
de "A Miguel Hidalgo y Costilla", ambos publicados en septiembre de 1894. 
Probablemente era familiar, quizás padre, del niño Alberto Pastrana, fallecido 
el 16/7/1894. La Sombra de Hidalgo, México, 15/7/1894, 4; 22/7/1894, 2; 
16/9/1894, 2; 23/9/1894, 2-3; 31/3/1895, 4; 21/7/1895, 2 • 

•• Agustina Piña vivia en la Ciudad de México, en la Calle del Puente.· del 
Pipis núm. 13, vivienda núm. 14, junto a sus hijas. En mayo de 1892, llevó a 
su hiJo Pedro Hernández donde Hipólito Salazar para que lo sanara de sus 
trastornos mentales. El 6/6/1892, la sra. Piña escribió una carta al director 
de La Ilustración Espirita, afirmando que sus recursos no le permitian 
recurrir a los periódicos "profanos" ni dar a la publicidad lo que le habia 
sucedido. Pedia que su caso fuera publicado por La Ilustración y autorizaba a 
la prensa de la Capital para que reprodujera la noticia si lo creia 
conveniente. Dió, además, su dirección, ofreciendo entregar más·detallesc a 
quienes dudaran. Participó en el Circulo de Hidalgo, en las sesiones del 
6/12/1892, 17/3/1894, 30/3/1894, 31/3/1894, 7/4/1894, 21/4/1894. Tenia la 
facultad de videncia. La Ilustración Espirita, México, 19/7/1892, 74-75. La 
Sombra de Hidalgo, México, 5/8/1894, 3; 9/9/1894-, 2-3; 30/9/1894,- 2-3; 
14/10/1894, 3-4;; 21/10/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4. 
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Dolores Portugal." Antonio del Prado." Julia Ramirez." Gabriel Ramirez de 
A .... R. Ramirez de A .... Ramona Ramirez vda. de RUIZ.· ' Leonor Reynoso:z 

ConcepcI6n y Trinidad Rivera." Esther Rivera." Gavina Rivera. ~ Miguel 
Rivera," Paula Rivera de Hernández.·7 Manuela A. de Rivera." Luz Rodea,.' 

.. Dolores Portugal habia sido. en la década de 1870. medium en la Sociedad 
Espirita Central de la República y en el Circulo La Esperanza. de Ciudad de 
MéxIco (La IlustraCl6n Espirita. MéxIco. 19/4/1876. 100-101; 1917/1876. 216-
217; 1911111876. 337-338; 19/1211876. 374; 19/1/1877. 10). El 28/10/1891. la 
medlum srta. Dolores Portugal reclbl6 un dictado en Urblno. Italia. En la 
sesl6n del 8/7/1894. Agustin Monteagudo y la sra. Dolores Portugal vIsitaron 
por primera vez el Circulo Miguel Hidalgo (La Sombra de Hidalgo. MéxIco. 
10/2/1895, 4; 5/5/1895, 2-3). 

"Antonio del Prado asistl6 a las sesiones del 17/3/1894 y 30/3/1894. La 
Sombra de Hidalgo, MéxICO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3. 

~ Julia Ramirez aSlsti6 a la sesl6n del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
MéxICO, 9/9/1894, 2-3. 

59 Gabriel Ramirez de A. aSlstl6 a la sesl6n del 30/3/1894. La Sombra de 
Hidalgo, MéxICO, 30/9/1894. 2-3. 

~ R. Ramirez de A. aSlsti6 a la sesl6n del 30/3/1894. La Sombra de Hidalgo. 
MéXICO, 30/9/1894, 2-3. 

., Ramona Ramirez vda. de RUlz vlvia en el número 9 del Callej6n de Groso y 
participaba en el Circulo Miguel Hidalgo. A mediados de 1895. medicinaba a la 
sra. Slmona Guevara, madre de Micaela Alvarez. Esta última vivia en la misma 
dlreccI6n y aSlstia también al Circulo Hidalgo. La Sombra de Hidalgo, México, 
15/9/1895. 2-3. Posiblemente era madre del joven RUlz. La Sombra de Hidalgo, 
MéXICO, 28/7/1895, 3-4. 

u La srta. Leonor Reynoso asisti6 a 
28/4/1894. La Sombra de Hidalgo. 
9112/1894, 2-4 • 

las seSiones del 17/3/1894. 30/3/1894 Y 
MéXICO. 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894. 2-3; 

., Las niñas ConcepcI6n y TrinIdad RIvera partIciparon en la sesi6n del 
6/8/1894. La Sombra de HIdalgo, MéXICO, 18/8/1895. 3. 

- Esther RIvera aSIstIó a la sesión del 17/3/1894. La Sombra de HIdalgo, 
MéXICO, 9/9/1894, 2-3. 

•• La sra. GaVIna Rivera aSIstI6 a la sesi6n del 17/3/1894. Seguramente a 
medIados de 1894, a SOlICitud de ella, se efectu6 en el Circulo MIguel Hidalgo 
el bautIsmo en espiritu de su pequeña hIja. Con la presencIa de ambos padres, 
el acto fue dIrIgIdo por HIp61lto Salazar. La Sombra de HIdalgo, México. 
9/9/1894. 2-3; 21/10/1894, 3-4. 

~ MIguel RIvera aSIstI6 a las sesiones del 17/3/1894 y 30/3/1894. La Sombra 
de HIdalgo. MéXICO. 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3 .. 
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Ramón Rodr1guez,'O Ana ROjas,7I 
Rosas,74 Adal fo Rubio, 75 Rui z, ,. 

Josefa Rojas," 
Daniel Ruiz," 
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Loreto Rojas," Martín 
Juan Salazar,'· Micaela 

47 Paula Rivera de Hernández asistió a las sesiones del 17/3/1894, 30/3/1894 Y 
30/7/1894. El 18/7/1895, un grupo de señoritas y señoras bajo la dirección de 
la sra. Paula Rivera de Hernández, Inauguró sus .estudios sobre interpretación 
de la Biblia, tal como ya venían hacIéndolo los hombres. Aparentemente estaba 
casada con el medium Rafael Hernández Ortiz. La Sombra de Hidalgo, México, 
9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 21/7/1895, 2 Y 4. 

~ Manuela A. de Rivera asistió a las sesiones del 17/3/1894 y 30/3/1894. La 
Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3 . 

•• La medium sonámbula Luz Rodea asistió a las sesiones del 17/3/1894 y 
30/3/1894. La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3. 

ro El jueves 23/5/1895, el Círculo MIguel Hidalgo celebró una velada en honor 
de Allan Kardec. La parte musical fue cubierta por el niño Ramón Rodríguez, de 
12 años, "el Mozart mexicano como con justicia se le apell ida", quien tocó el 
salterio, acompañado por su padre en el baJO. La Sombra de Hidalnq, México, 
26/5/1895, 2; 2/6/1895, 4. 

71 Ana Rojas asistió a la seSIón del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, México, 
9/9/1894, 2-3. 

72 Josefa Rajas asistió a la ses i ón del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
MéXICO, 9/9/1894, 2-3. 

" Loreto Rojas asistió a la sesión del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
México, 9/9/1894, 2-3. 

7. El jueves 23/5/1895, el Círculo Miguel Hidalgo celebró una velada en honor 
de Allan Kardec. De las composiciones en verso, una de las que más gustaron 
fue "Dios" de Martín Rosas, leída por él mismo. Fue publicada en julio, en el 
órgano del círculo, bajo el título "En la velada fOnebre en honor de Allan 
Kardec". La Sombra de Hidalgo, México, 26/5/1895, 2; 2/6/1895, 4; 2817/1895, 
3. 

,. Adolfo Rubio asistió a las sesiones del 17/3/1894 y 28/4/1894. ·La Sombra de 
Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 9/12/1894, 2-4. 

7' El joven RUIZ vivía en el nOmero 9 del Callejón de Groso y posiblemente 
era hijo de Ramona Ramírez vda. de RUIZ. A mediados de 1895, el joven profesor 
Enrique Gil y Piñón se mudó a una de las habitaciones de la casa. En la noche 
del martes 18/6/1895, Enrique Gil intentó provocar fenómenos por medio de una 
mesa trípode. Lo acompañaban su discípulo Carlos Martínez y dos vecinos de la 
casa, uno de ellos el joven Ruiz. La no obtención de resultados indujo a· uno 
de los jóvenes a proponer a Gil que probara con la escritura mecánica; lo que 
le provocó violentas convulsiones. La Sombra de Hidalgo, México, 2·817/1895, 3:" 
4. 
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Guzmán de Salazar," Hipólito Salazar Guzmán," LucreCla Salazar Guzmán," 

n DanIel RUlz fue uno de los fundadores del semanarIO La Sombra de Hidalgo en 
julio de 1894. Sus articulas "El poder de la fe", "¡A Juárez'", "Va era 
tiempo", "Un Recuerdo" y uPersecuclón al fanatismo", fueron publIcados en La 
Sombra de HIdalgo, Mé.ico, 4/11/1894, 2-4; 14/7/1895, 3-4; 21/7/1895, 4; 
28/7/1895, 1; 4/8/1895, 2. Seguramente estaba vInculado al circulo, del cual 
era órgano el semanarIO. 

n Juan Salazar aSIstIó a las sesIones del 17/3/1894 y 30/3/1894. La Sombra de 
Hidalgo, Mé.ico, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3. 

,. Micaela Guzmán estaba casada con Hlpóllto Salazar ArcadIa y era madre de 
Lucrecia, Hipólito, FranCISco, SImón y Slmona. Su hijo Simón falleCIó el 
12/12/1893, a temprana edad, al Igual que su hiJO FranCISco. ASIstIÓ a las 
sesIones del 17/3/1894, 30/3/1894, 12/5/1894, medIados de 1894 y 9/6/1894, 
sIempre junto a sus tres hIJOS. En algunas oportunIdades veia al espiritu de 
su hIjO SImón. El vIernes 14/6/1895, en el salón del Circulo, el espiritu de 
Eva comenzó a comunicarse. La sra. Mlcaela envió una crIada donde el sr. 
Benito Torres, padre de Eva, para partlciparle que su hija se estaba 
comunIcando. La Sombra de HIdalgo, Mé.,CO, 20/1/1895, 3; 2/6/1895, 2-3; 
9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 21/10/1894, 3-4; 30/12/1894, 2-3; 3/2/1895, 2-
3; 15/9/1895, 2-3. 

- El nl~o Hlpóllto Salazar Guzmán era hiJO de Hipólito Salazar Arcadia y 
Mlcaela Guzmán. En marzo de 1894, tenia sIete a~os y en junio, ocho. Era 
medlum VIdente y sonámbulo. ASIstIÓ a las seSIones del 17/3/1894, 30/3/1894, 
31/3/1894, 12/5/1894, 19/5/1894, medIados de 1894, 2/6/1894, 9/6/1894, 
23/6/1894, 1Q/7/1894, 8/7/1894, 15/7/1894 Y 6/8/1894. La Sombra de HIdalgo, 
Mé.,CO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 14/10/1894, 3-4; 21/10/1894, 3-4; 
30/12/1894, 2-3; 6/1/1895, 3-4; 3/2/1895, 2-3; 31/3/1895, 4; 28/4/1895, 2-3; 
5/5/1895, 2-3; 26/5/1895, 2-3; 18/8/1895, 3. 

., La nl~a Lucrecla Salazar Guzmán era hiJa de Hlpóllto Salazar y Micaela 
Guzmán. En 1895 era de corta edad. ASiStió a las sesiones del 17/3/1894, 
30/3/1894, 28/4/1894, 2/6/1894, 9/6/1894, 16/6/1894, 8/7/1894, 6/8/1894. Era 
medlum sonámbula y tenia la facultad de doble vista. A partir de la seSión del 
9/6/1894, por indIcaCiÓn de los guias espIrItuales, en estado de sue~o 

magnétIco permItía o negaba la entrada al ,;"Ión, a fin de garantizar la buena 
aSistencia espiritual. PartIcIpó en la velada del domingo 5/5/1895, leyendo la 
poesla "DIos", Y en la velada del jueves 23/5/1895, celebrada en honor de 
Allan Kardec, recItó de memorIa la composiCIón en verso "La CarIdad", de GIl y 
Piñón. En un articulo publIcado el 16/6/1895, Salazar Informó sobre un caso de 
e.tracción de un diente baJO sue~o magnético, agregando que ya habia hecho lo 
mIsmo con las nl~as Lucrecla Salazar y DelfIna Nava, con la diferencia de que, 
una vez dormIdas magnétIcamente, fueron ellas qUIenes arrojaron las muelas. La 
Sombra de HIdalgo, Mé.ICO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 9/12/1894, 2-4; 
3/211895, 2-3; 10/3/1895, 3-4; 5/5/1895, 2-3; 12/5/1895, 2; 26/5/1895, 2; 
2/6/1895, 4; 16/6/1895, 2-3; 18/8/1895, 3. 
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Simona Salazar Guzmán,·' Luz Santillán,03 Arturo Sarabia," Lorenzo Sordo~' 
Benlto Torres,~ Isabel Vega,V Pedro Victorlca· y Sofía Villaseñor." En 
representación de la prensa, asistieron Mlguel Ulloa y Manuel Larrañaga 
Portugal ... 

a Slmona era hija de Hlpóllto Salazar y Micaela Guzmán. En agosto de 1894, 
tenia Clnco años. Asistió a las sesiones del 17/3/1894, 15/7/1894, 29/7/1894 Y 
6/8/1894. Aunque por lo general se recostaba en el suelo durante las sesiones, 
a veces formaba parte de la cadena y solia ser Objeto de manifestaciones por 
parte de los espiritus. La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 
26/5/1895, 2-3; 9/6/1895, 2-3; 18/8/1895, 3. 

u La señora Luz Santillán asistió a las sesiones del 17/3/1894 y 30/3/1894. 
La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3. 

.. Arturo Sarabia asistió a la sesión del 6/12/1892. La Sombra de Hidalgo, 
México, 5/8/1894, 3 • 

•• Lorenzo Sordo asistió a la sesión del 6/12/1892. La Sombra de Hidalgo, 
México, 5/8/1894, 3. 

~ 8enito Torres, hermano de la srta. Teresa Torres, estaba casado con Micaela 
Alvarez. El 14/4/1895, su esposa dio a luz a una niña en el número 9 del 
Callejón de Groso. A mediados de 1895, decidieron bautizar a su hija en 
espíritu. El domingo 2/6/1895, le fue comunicado que el espiritu de ésta habia 
manifestado su declsión de no continuar su vlda material. El viernes 
14/6/1895, la sra. Micaela Guzmán de Salazar envió una criada donde el sr. 
Torres, para aVlsarle que su hlJa se estaba comunicando en el salón del 
circulo. Este acudló inmediatamente y pudo escuchar al espíritu de su hija 
manlfestar a través del medium Rafael Hernández Ortiz su decisión de proseguir 
el camino que conducía a la perfección, informando además que habia escogido 
el nombre de Eva. La Sombra de Hidalgo, México, 15/9/1895, 2-3. 

., Isabel Vega aSlstió a la sesión del 17/3/1894. La Sombra de Hidalgo, 
México, 9/9/1894, 2-3. 

• Pedro Victorica asistió a las seSlones del 17/3/1894 y 30/3/1894. La Sombra 
de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3. 

.. El domingo 5/511895, se organizó una "modesta velada" en el salón del 
Círculo Miguel Hidalgo. La sra. Sofia Villaseñor, quien era medium, se prestó 
a leer la poesía "Poder de la Oración", cuya lectura estaba encomendada a la 
niña Delfina Nava. El 16/6/1895, al informar sobre la extracción de un diente 
bajo sueño magnético, Hipólito Salazar explicó que ya antes habiahecho -lo 
mismo con una muela de la sra. Sofía Villaseñor que la hacia ·sufrir 
horriblemente. La Sombra de Hidalgo, México, 12/5/1895, 2; 16/6/1895, 2-3. 

.. El 7/7/1893, Miguel Ulloa y Manuel Larrañaga Portugal asistieron, junto a 
Heribedo Barrón y otros tres "distinguidos miembros de la prensa: de- la
Capital", a una sesión en el Círculo Miguel Hidalgo. Cinco de los escritores· 
participaron en un experimento de comunicación tiptológica. Aunque el sexto, 
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Afectados por alguna dolenc1a o acompañando al afectado, concurr1eron al 
circulo o fueron atendidos en su dom1c1lio por Hipól1tO Salazar: José Andrade 
Párraga," José E. Aréchaga," Gamaliel Arenas, n Carmen Casillas," Amelía 
Franco," Ana Galván y Soledad Mondragón Galván, •• Soledad Gómez," Sever1no 

Miguel Ulloa, demostró su disgusto rehusando participar, cayó espontáneamente 
en sueño magnético y fue poseído por un espirltu que se comunico verbalmente. 
Ya a f1nes de 1892, Manuel Larrañaga Portugal habia asistido a una ses1ón de 
demostrac1ón, invitado Junto a muchos otros per1od1stas por el dlputado Magin 
Lláven. La sesión se efectuó el 5/11/1892, en casa del Dr. Porfirlo Parra y en 
ella part1cipó como medium su hermana Adela Parra. La Sombra de Hidalgo, 
Méx1CO, 22/7/1894, 2-3; 29/7/1894, 2-4. 

.. José Andrade Párraga estaba dom1cillado en el núm. 2 de Salitreros, Ciudad 
de Méx1CO. El 14/12/1894, fue una de las tres personas que acompañaron a 
Gamal1el Arenas, qU1en tenia sus plernas paralizadas desde hacia dos años, al 
salón en donde H1pól1tO Salazar pract1caba curaC10nes magnét1cas y estud10S 
psiquicos. Aunque Gamal1el Arenas, qU1en ocupaba un alto cargo en la 
masonería, manifestó no creer en nada de eso, reconoció que estaba alentado 
por la recuperac1ón de Andrade Párraga, qU1en habia sanado de un brazo 
parallzado con el método curatlvo del magnetismo. La Sombra de Hidalgo, 
Méx1CO, 13/1/1895, 1-3. 

92 José E. Aréchaga fue otro de qU1enes acompañaron, el 14/12/1894, a Gamaliel 
Arenas donde H1pólito Salazar. Fue Aréchaga qU1en los presentó (La Sombra de 
H1dalgo, Méx1CO, 13/1/1895, 1-3). Ignoramos Sl estaba v1nculado con Romana 
Martinez de Aréchaga, med1um del Circulo M1guel H1dalgo • 

• 3 Gamalíel Arenas era una "persona muy conOCida en la soc1edad por ocupar un 
puesto elevado en la masoneria", "de 1ntel1genc1a nada vulgar". El 14/12/1894, 
concurrió al salón de H1pól1tO Salazar con la esperanza de ser sanado de una 
parál1s1s en sus p1ernas que lo habia ten1do postrado desde hacia dos años. 
Llegó acompañado de otras tres personas, dos de las cuales eran José E. 
Aréchaga y José Andrade Párraga. Somet1do a tratamiento bajo sueño magnético, 
Arenas se retiró del salón cam1nando Sln muletas. La Sombra de Hidalgo, 
Méx1CO, 13/1/1895, 1-3 • 

•• La sra. Carmen Cas1llas vivia en la Plazuela de Belem de los Padres, número 
1, departamento número 7, en C1udad de Méxlco. Desde fines de 1892 o 
pr1nc1p1os de 1893, la Sra. Cas1llas sufr1ó de v1siones que la perseguian. 
Durante C1nco meses permanec1ó en la Casa de Dementes (Hosp1tal de la Canoa). 
Deb1do a que no se observaron meJorias, la Sra. Cas1llas pidió su baja a fines 
de 1893 o pr1ncIpIos de 1894. En marzo de 1894, acud1ó al Circulo HIdalgo, que 
dir1gia Hlpóllto Salazar, qUlen logró su curac1ón completa en tres sesiones. 
La Sombra de H1dalgo, Méx1CO, 11/11/1894, 1-2. 

.0 Amella Franco estaba casada con FranCiSCo Treta, CapItán lQ del 4Q 
Batallón. Resldian en la casa número 2 de la Plazuela de la Aguilita, en 
CIudad ne Méx1CO. Enferma grave del pulmón desde hacia dos meses, se sometió 
por InlcIat1va de su veC1na doña Guadalupe a un tratamiento de curación 
magnét1ca efectuado por H1pólito Salazar. En la prlmera sesión, Salazar hlzo 
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González," Pedro Hernández Piña," Octavio Mancera y Juana Murgula de 

desaparecer la respiración fatigosa. Al dla siguiente, la señora Franco ya se 
encontraba de pie. Su esposo escribió una carta a El Universal narrando este 
hecho. La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 29/7/1894, 1. 

•• Ana Galván estaba casada con Guadalupe Mondragón y era madre de Soledad 
Mondragón Galván. En 1889, cuando esta "modesta" familia vivla en la calle de 
San Felipe de Jesús, en Ciudad de Mé.ico, su hija de siete años recibió un 
golpe en la pierna que le provocó un "tumor blanco". Después de visitar a dos 
doctores, estar internada en un Hospital de Maternidad durante tres años y de 
haber sido sometida a cuatro operaciones quirúrgicas, no hubo alivio a su mal 
que la obligaba a caminar con dos muletas. En 1894, cuando vivlan en el número 
16 de la calle de Don Toribio, una señora vecina informó al matrimonio 
Mondragón Galván que en el número 9 del Callejón de Groso, su esposo habla 
sido curado de un brazo que le hablan querido amputar, por medio de fluido y 
agua magnetizada. Otra señora les dijo que se habla curado de una de sus 
piernas, después de haber Sido desahuciada. El 16/10/1894, Ana Galván llevó a 
su hija, que por entonces tenia doce años, donde el magnetizador Hipólito 
Salazar, quien después de varias sesiones, logró gradualmente que caminara sin 
muletas y cOJeara sólo ligeramente, obteniendo una mejorla que prometla ser 
total. La Sombra de Hidalgo, Mé.iCO, 4/11/1894, 2-4. 

'7 El 23/8/1895, la Joven Soledad Gómez fue conducida por la sra. ConcepCión 
Mansilla al salón de sesiones del Circulo Miguel Hidalgo. Hacia ocho años que 
Soledad Gómez venia padeciendo ataques. Los tratamientos médicos de cuatro 
doctores hablan Sido infructuosos, no pudiendo contener el avance de la 
enfermedad ni los dolores que le causaban horribles sufrimientos. El último 
ataque habla ocurrido el 16/8/1895 y la habla dejado ciega. No podla abrir los 
ojos y cuando éstos eran abiertos por la fuerza, se velan blancos. Cuando la 
Sra. ManCilla (sic) tuvo conocimiento de ésta última desgracia de su amiga, la 
condujo al salón. Dormida magnéticamente y sugestionada por Hipólito Salazar, 
obtuvo una leve mejorla. El 24/8/1895, se efectuó una nueva curación con la 
que mejoró notablemente su visión. La venda fue cambiada por unos anteojos 
obscuros que, según se esperaba, dentro de unos pocos dlas ya no serian 
necesarios. La Sombra de Hidalgo, Mé.ico, 25/8/1895, 2. 

.. A principios de noviembre de 1894, Severino González y su hija se 
presentaron en el salón, debido a que desde hacia varios años ella sufrla de 
ataques epilépticos. Fue sanada en una sesión. Poco después, el 2/12/1894, 
desde la Fábrica de San Ildefonso, escribió ~ Hipólito Salazar, contándole 
que a sus hijos le estaba inculcando la doctrina espirita. la Sombra de 
Hidalgo, Mé.ico, 9/12/1894, 4. 

~ Pedro Hernández Piña era hijo de Agustina Piña. Debido ~ su estado de 
locura furiosa, su madre lo llevó en mayo de 1892- donde Hipólito Salazar. 
Después de tres sesiones, su restablecimiento' fue completo. la Ilustración 
Espirita, Mé.ico, 1Q/7/1892, 74-75. 
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Mancera,loo Concepción 
y Juan P. Ramirez. '" 

Mansllla,'o, Margarita Parra:~ Franclsca Pérez 103 

100 El LIc. Octavlo Mancera estaba casado con Juana Murguia. En febrero o marzo 
de 1894, ambos vIsitaron a la sra. Margarita Parra. Esta última tenia 
hospedada en su casa a Carmen Casillas, qUien era victima de visiones que la 
perseguian. La sra. Murguia les contó que ella habia padecido algo semejante 
durante tres dias. Aparentemente fue por su consejO que el Lic. Mancera y el 
Sr. FrancIsco Pérez llevaron a la Sra. Casillas donde Hipóllto Salazar para 
que la sometiera a tratamiento. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 11/11/1894, 1-2. 

101 El 23/8/1895, la sra. Concepción Mansllla condujo al salón de sesiones del 
Circulo Miguel Hidalgo a su amiga, la Joven Soledad Gómez, qUien padecia de 
ceguera, pues le constaba que varlas personas habian sanado "sin gastar un 
centavo". La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 25/8/1895, 2. 

I~ A fines de 1893 o principIos de 1894, la sra. Margarita Parra reCibió en su 
casa a Carmen Casillas, qUIen, victIma de VISIones que la perseguian, habia 
permanecIdo durante CInco meses en la Casa de Dementes (HospItal de la Canoa), 
SIn obtener meJoria alguna. En casa de la sra. Parra, las VISIones 
recrudecieron, por 10 que, afectada la tranqUilIdad y el descanso de su 
famllla, estuvo a punto de enviarla al manlcomlO nuevamente. Fue entonces 
cuando, por consejo de la sra. Juana Murguia, la sra. Casillas fue conducIda 
donde HIpólIto Salazar. Debido al éXIto obtenido, al dia SIguiente la propIa 
sra. Parra llevó a la sra. Casillas al Circulo Hidalgo, para que cDntinuara su 
tratamiento. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 11/11/1894, 1-2. 

10' En marzo de 1894, Francisco Pérez y el llc. Mancera condujeron a la sra. 
CaSillas donde Hlpóllto Salazar, a fin de que fuera sometida a tratamiento. La 
Sombra de HIdalgo, México, 11/11/1894, 1-2. 

104 A fines de 1887, Juan P. Ramirez acudIÓ donde Hlpóllto Salazar a fin de 
someterse a tratamiento magnétICO, logrando evitar la amputacIón de su brazo 
derecho. El 18/1/1892, hizo llamar a Salazar para que lo alIviara de un fuerte 
dolor en el pecho. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 19/8/1894, 1-2. 
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ANEXO IV: Otros colaboradores de la prensa espiritista 

Ordenados cronológicamente: Orestes,' Un creyente,2 Esther Plowes,' 
Denné,' Carolina Plowes,' W. C., • Virginia González y Lozano,'G.,· 
Castillo Portugal,· Soledad Manero de Ferrer,'O José Sanmartln," 
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Alphonse 
José M. 
Manuel 

Orestes, "La Fotografla y 
Kardec u

, fechado en Méx i ca, 
las manifestaciones espiritas. Daguerre y Allan 
21/10/1872. La Ilustración Espirita, México, 

15/11/1872, 159-160. 

2 El ensayo "Ligera disertación sobre el Espiritismo", I y II parte,firmado 
por "Un creyente", fue publicado en La Luz en México, México, 23/2/1873, 3-4; 
8/3/1873, 1-2; 23/3/1873, 1-3; 23/4/1873, 2-3; 8/5/1873, 2-3. 

, Esther Plowes -hija del general Manuel Plowes- tradujo comunicaciones 
publicadas en la Revue Spirite de Parls, las que fueron publicadas en La 
Ilustración Espirita, México, 15/4/1873, 240-241. Publicó el articulo "El 
Espiritismo", fechado en 24/5/1873, en La Luz en México, México, 23/6/1873, 1-
2. 

• El articulo "Caridad", firmado por A. D., fue publicado en La Ilustración 
Espirita de mayo de 1873. Una carta dirigida a Santiago Sierra sobre una nueva 
fotografla espirita obtenida aparentemente en Paris, firmada por A. D., fue 
publicada en mayo de 1875. El articulo "La Unión Universal", firmado por A. D. 
de Guanajuato, fue publicado en Julio de 1876. La Ilustración Espirita, 
México, IQ/5/1873, 249-251; lQ/5/1875, 137-138; IQI7/1876, 217-219. 

• La sra. Carolina Plowes de Subikurski escribió especialmente 
México el articulo "Revelaciones de una flor". La Luz en 
23/8/1873, 1-2. 

para La Luz en 
México, México, 

• El dr. W. C. envió cartas desde Londres, fechadas el 20/11/1873, 12/12/1873 
Y 10/1/1874, dirigidas a los RR. de La Ilustración Espirita sobre noticias 
espiritistas. La Ilustración Espirita, México, 15/1/1874, 25-28; IQ/2/1874, 
42-44; IQ/3/1874, 71-73. 

1 Un poema de Virginia González y Lozano fue publicado en La Ilustración 
Espirita, México, lQ/2/1874, 42. 

• El presbitero G. fue autor del articulo "¿Son cristianos los espiritas?". La 
Ilustración Espirita, México, IQ/2/1875, 41-42. 

• José M. Castillo Portugal fue colaborador de La Ilustración Espirita durante 
1875, publicando tres articulos y dos poemas. La Ilustración Espirita, México, 
IQ/5/1875, 145-146; lQ/6/1875, 186-187; IQI7/1875, 217-219; IQ/8/1875, 248-
250; lQ/10/1875, 299. 

lO La medium Soledad Manero de Ferrer colaboró desde Orizaba con La 
Ilustración Espirita, enviando odas, artlculos y dictados en 1875 y 1878. 
También colaboró con La Nueva Era de Veracruz en 1878. La Ilustración 
Espirita, México, lQ/5/1875, 146-147; lQI7/1875, 215-216; lQ/8/1875, 250-251; 



652 

Caballero," Epltaclo Alvarez,l3 Enrique 
Refugio Argomedo vda. de Ortlz,'· José C. 
LUIs Machorro," F. J. Castlllo,20 Rosano 

Aragón, '" Ignotus,15 
Diaz, "Eleuterio P. 

de Acu~a,21 Leonor 

Maria del 
Andrade, .. 

Rui z de 

19/11/1875, 331-332; 1917/1878, 209-210. La Ley de Amor, Ménda, 30/111878, 
12; 2/3/1878, 38; 16/3/1878, 47. 

"José Sanmartin fue autor del articulo "La Ley de Roma y la Ley de DIos". La 
IlustraCión Espirita, MéXICO, 19/6/1876, 185-191. 

12 En octubre de 1877, Manuel Caballero pubilcó en La Ilustración Espirita, 
"El CatoliCismo antes del Cristo. Articulo primero", en el que presentó la 
introdUCCión a lo que debiÓ ser una serie de articulas sobre el origen 
brahamánico del catoliCismo. Estos nunca llegaron a publicarse. La Ilustración 
Espirita, MéXICO, 1Q/10/1877, 292-294. 

13 E. Alvarez publlcó el articulo "La Muerte", fechado en MéXICO, el 8/9/1877, 
en La IlustraCión Espirita, Méxlco, 1Q/I0/1877, 302-306. Tres articulas de 
Epitacio Alvarez fueron publicados en La Ilustración Espirita en mayo, Julio, 
agosto y nOViembre de 1891. Fragmentos de un libro inédito fueron publicados 
en ese mismo peri6dico, baJO el titulo de "Bases de la Reencarnación", en el 
número de febrero de 1893. 

,. Enrlque Aragon fue colaborador de La Ilustraclón Espirlta a fines de 1878 y 
prlnclplos de 1879. La IlustraCión Espirita, MéXICO, lQ/l1/1878, 337-338; 
lQ/12/1878, 367-369; 1Q/l/1879, 28-30; 19/3/1879, 82-83. 

" Invitado para escrlblr en La IlustraCión Espirita, la seCCión de este 
espiritista seria "Pláticas SenCillas". Su colaboración, por lo menos bajo el 
pseudónlmo de Ignotus, se redUJO sólo al número correspondiente al lQ/l/1889. 
En este número, participó en una polémica; escribiÓ, además, dentro de la 
secc16n "Plátlcas Sencillas", el articulo "La Tolerancia". La Ilustración 
Espirita, MéXICO, lQ/1/1889, 259-260 Y 267-269. 

,. La poesia "Año Nuevo", de Maria del RefugiO Argomedo vda. de Ortiz, fue 
publicada en La IlustraCión Espirita, MéXICO, lQ/l/1889, 285. 

,. El espirita José C. Diaz colaboró con tres articulas en La Ilustración 
espirita, los que fueron publicados en enero y máyo de 1889. 

,s Fleuterto P. AnrlrarlF', E'spinta de Tabasco, colaboró con dos articulas en La 
IlustraCión Espirita de marzo y abril de 1889. 

" Un poema de LUIS Machorro, espirita de Puebla, fechado el 20/2/1889, fue 
publicado en La IlustraCión Espirita, MéXICO, lQ/4/1889, 363-364. 

~ Una composIción poética de F, J. Castillo, espirita de Puebla, fechado el 
31/3/1889, en conmemoraCión del aniversariO de la desencarnación de Allan 
Kardec, fue publicada en La IlustraCión Espirita, México, lQ/5/1889, 27. 
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Carabantes,"" 
Dosamantes,2' 
Z. ,31 Carmen 

Angel Castañeda," 
Lelia," B. ,27 M. V. 

Cándida Sanz, 2' Jesús Ceballos 

Martinez,32 J. M. 
B.~ M. ," Alfonso Herrera," J. K. R. 
Fernández, '" Manuel Besnard,34 Ernesto 

2> Rosario de Acuña colaboró con un articulo en La Ilustración Espirita en 
mayo de 1889. 

22 Una poesia de Leonor RulZ de Carabantes, "La mujer espirita", fue publicada 
en La Ilustración Espirita, MéXICO, lQ/9/1889, 147-148. 

" En 1889, Angel Castañeda era colaborador de El Lares, de Mazatlán. La 
Ilustración Espirita, México, lQ/l0/1889, 192. 

2. Cándida Sanz publicó los articulas "<.Locos o cuerdos?" y "El Progreso" en 
La Ilustración Espirita, México, lQ/l0/1889, 182-183; lQ/9/1890, 156-157. 

20 Jesús Ceballos Dosamantes colaboró en 
y diciembre de 1889, y abril de 1891. 
prometido por Jesucristo", publicado 
30/9/1894, 3-4; 7/10/1894, 2-3 • 

La Ilustración Espirita en noviembre 
Fue autor de "El Espi ri tu de Verdad 
en La Sombra de Hidalgo, México, 

.. El poema "MI patria es el mundo", firmado por Lelia, fue publicado en La 
Ilustración Espirita, México, 1Q/2/1890, 299-300. 

27 8., espirita de Boroyeca, Sonora, era corresponsal de El Precursor de 
Mazatlán, Sinaloa. Envió dos articulas sobre Teresa Urrea, fechados el 
5/3/1890 y 30/5/1890, los que fueron publicados en La Ilustración Espirita, 
México, IQ/5/1890, 28-29; 1Q/9/1890, 146-147. 

~ El poema "La Oración", de M. V. B., fue publicado en La Ilustración 
Espirita, México, lQ/4/1890, 359-360. 

29 Los articulas "Los falsos 
publicados en La Ilustración 
IQ/I/1891, 280-283. 

sabios!! y liDios", firmados por 
Espirita, México, lQ/6/1890, 22 

M. , fueron 
bis-24 bis; 

.. El dr. Alfonso Herrera colaboró con una reseña en La Ilustración Espirita 
de febrero de 1891 y con una invocación (firmada por A. H.l en julio de 1891. 

1I El articulo "En el Aniversario del nacimiento 
espiritual", de J. K. R. z., fechado en México, el 
La Ilustración Espirita, México, IQ/5/189I, 11-13. 

de Allan-Kardec a la vida 
31/3/1891, fue publicado en 

32 El articulo "Reflejos de nuestra Filosofia", de Carmen Martlnez; fue 
publicado en La ¡lustración Espirita, México, 1Q/6/1891, 52-53. 

33 El art Iculo "Consideraciones sobre la reencarnaci ón", de J. M •. Fernández, 
fue publicada en La Ilustración Espirita, México, 1Q/6/1891, 56-59. 
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Lecuona," L. E. CalleJa," Ricardo Dominguez," Concepción Alvarez 
Ocampo,"" Francisco liménez Priego," Jesús A. González,·· Leonor Ortiz,41 
S. M. de L. Sarta," Miguel Parra,43 P. Pedreso," Matilde Ras," Carlos M. 

~ Manuel Besnard publiCó los articulas ",Adelante"', 
materia en el espirltu del encarnado" y "La Justicia 
Espiritismo", en La Ilustración Espirita, MéxICO, 
IQ/l0/1893, 301-304; lQ/ll/1893, 315-320. 

"Influencia de la 
de Dios según el 
lQI7/1891, 74-76; 

3. Un poema de contenido espirita, firmado por Ernesto Lecuona, fue publicado 
en La Ilustración Espirita, MéxICO, lQ/8/1891, 123. 

M El articulo "El Espiritismo baJO el punto de vista de su caracter social", 
del dr. L. E. Calleja, fue publicado en La Ilustración Espirita, MéXICO, 
lQ/2/1892, 292-293. Un segundo articulo titulado "Los muertos", dedicado a su 
amigo Daniel J. Herrera, fue publicado en La IlustraCión Espirita, MéXICO, 
1Q/12/1892, 224-225. 

37 Un poema de Ricardo Dominguez, dedicado a la memoria de Francisco Gómez 
Flores, fue publicado en La IlustraCión Espirita, MéXICO, lQ/3/1892, 323-324. 

:so Después de leer Uranla de 
a escribir el articulo "Las 
Espirita, MéXICO, lQ/7/1892, 

Flammarlon, Concepción Alvarez Ocampo se decidió 
Moléculas", que fue publicado en La Ilustración 

75-76. 

R El poema "El Espiritismo y el adepto", de FranCISco Jiménez Priego, 
dedicado "a mi respetable y querido hermano en creencias" Benigno Pallol, fue 
publicado en La Ilustración Espirita, MéXICO, 1Q/7/1892, 76-78. 

.. El articulo "¿Qué es el alma?", de Jesús A. González, fue publicado en La 
IlustraCión Espirita, MéXICO, 1Q/8/1892, 95-96. 

•• El poema espiritista "El agulla y el topo", de Leonor Ortlz, fue publicado 
en La IlustraCión Espirita, MéXICO, 1Q/8/1892, 106-107 . 

• 2 S. M. de L. Sarta escribió "El General D. Refugio 1. González" y "El 
Espiritismo y el Arte". La IlustraCión Espirita, México, 1Q/9/1892, 115-116, 
129-131. 

43 El poema "DIos"; de! dr. Miguel Parra, fechado en MéXICO el 29/8/1892 y 
dedicado a su "amigo y hermano" Magin Llaven, fue publicado en La Ilustracion 
Espirita, MéXICO, 1Q/10/1892, 153-154. 

.. El articulo "Armonlas", de P. Pedreso, fue publlcado en La Ilustración 
Espirita, MéXICO, 1Q/ll/1892, 190-192. 

•• El articulo "Caridad MonJlI", de Matllde Ras, fue publicado en La 
IlustraCión Espirita, MéXICO, lQ/12/1892, 202-207, 223-224. 
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González," Alguno," Juan Valle," 1. Ambrosio Pérez,·· Francisco 
Armenteros,!IO Lamberto Popoca," Antonia Hoffman (hijo)," Quintln López;" 
Leo," Teresa Urrea," Antonia L. Pastrana," Vicente Daniel Llorente," 
Arturo Santiago Piña," L. G. Y Robles," E. E. R.," Vlctor Villar:' 

•• El poema "A la muerte del Allan Kardec mexicano General Refugio lo 
González", de Carlos M. González, fechado en Isla del Carmen, Campeche, el 
31/8/1892, fue publicado en La Ilustración Espirita, México, 1Q/1/1893, 16 . 

• 7 Seis articulas firmados por Alguno fueron publicados en La Ilustración 
Espirita en enero, febrero, mayo, Junio, agosto y noviembre de 1893. 

.. Un "Soneto" de Juan Valle, firmado en GuanaJuato, fue publicado en La 
Ilustración Espirita, MéxiCO, 1Q/2/1893, 53. 

•• El poema "Sufri r es avanzar", de J. Ambrosio Pérez, fue publ icado ,en La 
Ilustración Espirita, MéxiCO, 1Q/6/1893, 172-173. 

!lO El articulo "El Hombre", de Francisco Armenteros, fechado el 2/4/1893, fue 
publicado en La Ilustración Espirita, México, 1Q/6/1893, 173-176. 

51 Tre5 artic.ulos y un poema, 
Puebla, fueron publicados en 
septiembre y noviembre de 1893. 

flrmados por Lamberto Popoca, de 
La Ilustración Espirita en abril, 

Atlixco, 
agosto, 

.. El poema "Desertar con honra", de Antonio Hoffman (hijo), fechado en la 
Cárcel de Belén, en agosto de 1893, fue publicado en La Ilustración Espirita, 
México, 1Q/9/1893, 249-250. 

.,. El articulo "Espiritismo y Teosofla", de Quintln López, fue publicado en La 
Ilustración Espirita, México, 1Q/12/1893, 366-368. 

.. "Mi primer articulo", firmado por Leo, fue publicado en La Sombra de 
Hidalgo, México, 1517/1894, 1. 

•• "El Egolsmo" y "El Deber", de Teresa Urrea, fueron publicados en La Sombra 
de Hidalgo, México, 16/9/1894, 3; 25/11/1894, 2-3. 

.. Los articulas "La Ley de Progreso", fechado el 12/7/1894, dedicado a su 
hermana A. P.; IIMeditación", dedicado a su IIfino amigo y hermano ll Isidro 
Rivera; y "A Miguel Hidalgo y Costilla", de Antonio L. Pastrana, fueron 
publicados en La Sombra de Hidalgo, MéxiCO, 23/9/1894, 2-3; 15/7/1894, 4; 
16/9/1894, 2. 

"El poema "Haz Bien", de Vicente Daniel Llorente, fue publicado en La Sombra 
de Hidalgo, México, 30/9/1894, 2 . 

.. Los artlculos "El Ejército de Cristo. Amaos los unos y los otros" y "Dios", 
de Arturo Santiago Piña, fueron publicados en La Sombra de Hidalgo, México, 
7/10/1894, 3-4; 11/11/1894, 1. 
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FederICO Balart," M. T. ,.3 J. R. J. ," OtilIO:' Arminda EspirIta," Pablo 
Penlché,·7 NIcolás San Martin"y R. HInoJosa •• 9 

.. El poema "Buscad la Luz", de L. G. Y Robles, fue publIcado en La Sombra de 
Hidalgo, MéXICO, 21/10/1894, 3. 

- Los articulas "Las 
"Curaci6n notable", de 
MéXICO, 4/1111894, 1-2; 

curaClones prueban la comunlcac16n espiritual" y 
E. E. R., fueron publIcados en La Sombra de HIdalgo, 
11/11/1894, 1-2. 

.. El poema "Para todos hay progreso", de Vlctor Vtllar, fechado en Yautepec, 
el 5/11/1894, fue publicado en La Sombra de HIdalgo, México, 18/11/1894, 2. 

602 El poema roA la muerte". de FederIco Balart, fue publlcado en La Sombra de 
HIdalgo, MéXICO, 2/12/1894, 4. 

'" El articulo "ImportancIa de las comunIcaCIones espirItas", de M. T., fue 
pUblIcado en La Sombra de HIdalgo, MéXICO, 7/4/1895, 1 • 

.. Los articulas "Más vale tarde que nunca", firmado en Orizaba, y "Las 
FIestas de Covadonga", fechado en agosto de 1895, de J. R. J., fueron 
publIcados en La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 19/5/1895, 2-3; 8/9/1895, 2-3. 

~ La cr6nlca "Velada en Honor de Allan Kardec", fIrmada por Otilio, fue 
publicada en La Sombra de HIdalgo, MéXICO, 2/6/1895, 4. 

66 El articulo "Muerte y vaclo son palabras convenCIonales", fIrmado por 
Armlnda Espirita, fue publIcado en La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 14/7/1895, 1-
2. 

.7 El poema "Las almas", de Pablo Penlché, dedIcado 
Manuel Sales Cepeda", fue publIcado en La Sombra 
2817/1895, 1-2. 

"a mi sabio amigo D. 
de HIdalgo, México, 

.. El poema "DIOS" de NIcolás San Martln, de contenIdo genéricamente 
espIrItualIsta, fue publIcado en La Sombra de HIdalgo, MéXICO, 18/8/1895, 2. 

.9 La poesla "A Hidalgo", de contenIdo patr16tlco, fechada en México, en 
septIembre de 1895, fue enVIada por R. HInOJOsa como colaboracI6n a La Sombra 
de HIdalgo de MéXICO, en donde fue publIcada el 8/9/1895, 4. Fue autor del 
articulo "El GrIto de Dolores", de contenIdo patri6tico, publicado en el mismo 
semanarIO. La Sombra de Hidalgo, MéXICO, 15/9/1895, l. 
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ANEXO V: Otras poeslas publicadas en la prensa esplrltlsta 

Ordenadas cronológicamente: "Año Nuevo", de Maria del Refugio Argomedo vda. de 
OrtiZj' un largo poema de luis Machorro, fechado en Puebla, 20/2/1889j' 
"Meditación de la tarde", dedicada en marzo de 1889 a Refugio l. González por 
"Un Espiritista";~ "En el aniversario de la desencarnaci6n del maestro Allan 
Kardec", composición poética de F. J. Castillo, fechada en Puebla, el 
31/3/1889j' poesla dictada por el esplritu de Espronceda a la medium srta. D. 
M. (probablemente no era mexicana);' "La mUJer espirita", de Leonor Ruiz de 
Carabantesj' poemas reclbidos el 19/1/1888 y 22/10/1889 en el Centro Espirita 
de Querétaro, por el medium V. B. de los Esplritus Vlctor Hugo y Auroraj' 
poema recibido el 21/10/1889 en el Centro Espirita de Querétaro,.por el medium 
J. C. de V. del Esplritu Vlctor Hugoj" "Mi patrla es el mundo", firmado por 
leliaj' "la Oración", de M. V. B., fechado el 25/1/1890j'O "Safo", recibido 
el 25/1/1890 del Esplritu de Safoj" un poema espiritista leido el 22/5/1891 
por su autor, José Arrese, durante la velada fúnebre en memoria de Emilio 
Rougier, organizada por el Gran Circulo de Obreros de Tamaulipasj" un poema 
espirita de Ernesto lecuonaj" un poema de Rlcardo Domlnguez, dedicado a la 
memorIa de Francisco Górnez Flares;'4 ItEl Espiritismo y el adepto ll

, de 
Francisco Jlménez Priego, dedicado al espiritista Benigno Pallolj" "El 

, La IlustraCIón Espirita, MéXICO, 19/1/1889, 285. 

2 la Ilustraclón Espirita, México, 10/4/1889, 363-364. 

3 La Ilustración Espirita, México, 10/5/1889, 25-26. 

• La Ilustraclón Esplrlta, México, 10/5/1889, 27. 

, 
la Ilustración Espirita, México, 1017/1889, 90. 

• la Ilustración Espirita, México, 10/9/1889, 147-148. 

, 
la Ilustración Espirita, MéXICO, 10/12/1889, 229-231. 

• la Ilustración Espirita, México, 10/12/1889, 229-231. 

• la Ilustración Espirita, México, 10/2/1890, 299-300. 

10 La Ilustración Espirita, México, 10/4/1890, 359-360. 

It La Ilustración Espirita, México, 10/4/1890, 365-366. 

" la Ilustración Espirita, MéxlCO, 10/6/1891, 60-61. 

13 la Ilustración Espirita, México, 10/8/1891, 123. 

14 La Il us t rac ión Espirita, México, 10/3/1892, 323-324. 

l' La Ilustración Espirita, México, 1017/1892 , 76-78. 

., 
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agulla yel topo", de Leonor Ortiz;'6 "D10S" (México, 29/8/1892), del dr. 
Miguel Parra, dedicado a Magln Llaven;" "A la muerte del Allan Kardec 
mexicano General Refugio l. González" (Isla del Carmen, Campeche, 31/8/1892), 
de Carlos M. González;'· "Soneto", de Juan Valle, de Guanajuato;'· "Sufrir es 
avanzar", de J. Ambrosio Pérez;2O IIDesertar con honra'l (Cárcel de Belén, 
agosto de 1893), de Antonlo Hoffman, hljO;" un poema de Lamberto Popoca, de 
AtllxCO, Puebla;- la poesla "Loores a D10S", reclblda por Gabrlel R. de 
Arellano en el Circulo Benlto Juárez, de Cuautla, Morelos (a fines de 1893 o 
principios de 1894);" "Haz Blen", de Vicente Danlel Llorente;" "Buscad la 
Luz", de L. G. Y Robles;" "Para todos hay progreso" (Yautepec,5/11/1B94), 
de Víctor Vl11ar;~ "A la muerte", de Federico Balart;V 'ILas almas", de 
Pablo Penlché, dedlcado a Manuel Sales Cepeda;"" "D10S", de Nlcolás San 
Martln;'" y "A Hldalgo" (MéxlCO, septiembre de 1895), de R. HinoJosa. 30 

,. La Ilustraclón Esplrlta, Méx1co, lQ/8/1892, 106-107. 

" La IlustraClón Espirita, MéxlCO, lQII0/1892, 153-154. 

,. 
La Ilustraclón Espirita, Méxlco, lQ/1I1893, 16 . 

.. La Ilustraclón Esplrlta, MéxICO, lQ/2/1893, 53. 

:ro La Ilustraclón Espirita, México, 1Q/6/1893, 172-173. 

" La Ilustraclón Esplrlta, MéxlCO, lQ/911893, 249-250. 

22 La IlustraClón Esplrlta, MéXICO, lQlll/1893. 

" La Sombra de Hldalgo, Méxlco, 15/7 11894, 2-3. 

24 La Sombra de Hldalgo, México, 30/9/1894, 2. 

" La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 21110/1894, 3. 

2. La Sombra de Hldalgo, Mé)(lrn, 18/1111894, 2. 

27 La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 2/12/1894, 4. 

20 La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 2817/1895, 1-2. 

2'1 La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 18/811895, 2. 

30 La Sombra de Hldalgo, MéxlCO, 8/9/1895, 4. 
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ANEXO VI: Mediums 

La siguiente es una lista de los mediums que e'lstlan en Mé,ico entre 1872 y 
1879, ordenados cronológicamente según el inicio de sus actividades 
mediúmnlcas (e,cluldos los mediums sanadores y los mediums fotógrafos, que ya 
fueron mencionados en forma separada): Santiago Sierra,' Ale,is; Francisco 
Ruiz,' J. M.,' Ignacio Castera,' Pedro Castera,' J. G. L,7 J. G. V.,· J. G. 
P. ," E s t he r PI Qwes ,10 L. L . ,tl F. M. R. A., 12 M. J. P., 13 F. D., 14 M. t~ M. 

, Santiago Sierra era medlum en el Circulo de La Luz, de Ciudad de Mé,ico. La 
Ilustración Espirita, Mé'ICO, 19/5/1872, 46-47; 15/5/1872, 49-52; 19/8/1872, 
104-106; 19/11/1872, 151-153; 15/11/1872, 160-162; 19/12/1872, 167-170; 
15/12/1872, 175-177; 15/1/1873, 193-195; 19/10/1878, 292-293. 

, Ale,is era medium en el Circulo de La Luz, de Ciudad de Mé,ico. La 
Ilustración Espirita, Mé,ico, 15/5/1872, 58; 19/2/1873, 203-204. 

• Francisco Ruiz era medlum en Querétaro. La Ilustración Espirita, Mé,ico, 
15/3/1873, 226-227. 

• La señorita J. M. era medlum sonámbula en el Circulo de La Luz, de Ciudad de 
Mé,ico. La Ilustr.ación Espirita, Mé,ico, 19/8/1872, 106-107. 

, IgnaCIO Castera era medlum del Circulo Allan Kardec, de 
Mé'ICO, Mé'ICO, 8/8/1873, 1-3. La Ilustración Espirita, 
303-305. 

Tacubaya. La Luz en 
Mé,ico, 15/8/1873, 

• Pedro Castera era medlum en los circulas La Luz y La Caridad de Ciudad de 
Mé'lco y, en especial, en el Circulo Allan Kardec, de Tacubaya. La Luz en 
Mé,ico, Mé,ico, 23/2/1873, 2-3; 23/8/1873, 3-4. La Ilustración Espirita, 
Mé,ico, 15/4/1872, 38-40; 19/6/1872, 66-68; 19/7/1872, 82-83; 15/8/1872, 113-
115; 15/12/1872, 177-178; 19/1/1873, 186-187; 19/3/1873, 218-219; 15/6/1873, 
274-275. 

7 J. G. Z. participó como medium en el Circulo de La Luz, de Ciudad de México. 
La Ilustración Espirita, México, 15/6/1872, 74. 

• J. G. V. era medium sonámbulo espontáneo en el Circulo de La Luz, de Ciudad 
de Mé,ico. La Ilustración Espirita, MéÚco, 19/8/1872, 106-107; 19/6/1873, 
266; 15/6/1873, 275. Participó, además, en un circulo privado de Querétaro. ~ 
Ilustración Espirita, Mé,ico, 15/9/1873, 323. 

• Una comunicación recibida por el medium J. G. P. en el Circulo Caridad 
Cristiana de Ciudad de Mé,ico fue pub I i cada en La Luz en México, México, 
8/9/1873, 1-2. Muchos años más tarde, otro dictado· fue pub Ji cado en !¿ 
Ilustración Espirita, México, 19/2/1891, 294-295. 

,o La srta. Esther PloO/es era medium en el Circulo La Caridad y en el de la 
familia PloO/es, en Ciudad de México. La Ilustración Espirita, México, 
15/10/1872, 143-144; lQ/9/1891, 129-130; 19/10/1891, 161-162. la Luz en 
Mé,ico, México, 23/8/1873, 4. 
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G. Y L. ,,. W. G. Canton,'7 Antonia Cisneros Cámara, ,. Joaquln Calero;" 
Cordero,2O José M. Castillo Portugal," dr. R. Sauri, Z2 J. Urgel," C. 

Juan 
Z • , 24 

11 La sra. L. L. era médium en el Circulo de La Luz, de Ciudad de MéKico. 
Gozaba de "una mediumnidad preciosa en el estado de sonambulismo magnético". 
La Ilustrac16n Espirita, MéKiCO, 15/2/1873, 210-211; 15/5/1873, 257-258. 

12 F. M. R. A. era medium en la Sociedad EspIrita de Querétaro. La Luz en 
MéKico, MéKico, 23/5/1873, 3-4. 

13 la sra. M. J. P. era medium del Circulo de la luz, en Ciudad de MéKiCO. La 
Ilustrac16n EspIrita, MéKiCO, 1Q/6/1873, 266-267. 

,. F. D. era medium en un cIrculo privado, aparentemente en Ciudad de MéXiCO. 
La luz en México, México, 23/6/1873, 2-3. 

l' Dos comunIcaCIones recIbIdas por el medlum M. en un circulo 
aparentemente de Ciudad de Méx1CO, fueron publicadas en la luz en 
México, 8/9/1873, 2-3. 

prIvado, 
México, 

,. la srta. M. G. Y L. era med1um en Puebla. la Ilustración EspIrita, MéKico, 
lQ/111874, 6. 

17 W. G. Canton era med1um del Circulo Peralta, en Mér1da, Yucatán. la 
Ilustrac1ón EspIrita, Méx1CO, lQ/5/1875, 143-145; lQ/9/1875, 269-270; 
lQ/7/1876, 194-196; lQ/11/1876, 338-339. la ley de Amor, Mérida, lQ/1/1876, 4; 
lQ/2/1876, 21-22; lQ/5/1876, 69-70; 11/11/1876, 174-176; y otros. Serie de 
d1ctados "Importanc1a de la EducaCl6n": La Ley de Amor, Mérida, del lQ/2/1876 
al 22/811877; lQ/4/1878 Y 15/4/1878. 

,. Anton1o C1sneros Cámara era 
Ilustraci6n Esplr1ta, México, 
IQ/6/1877, 86-87. 

medium en el Centro Esplr1ta Mer1dano. la 
1 Q/61l875, 172-173. la ley de Amor, Méri da, 

" Joaquln Calero era med1um en la Soc1edad Esplr1ta Central de la Rep~bl1ca 
(la Ilustrac16n Esplr1ta, Méx1CO, IQ/8/1875, 246-247; lQ/9/1875, 268-269; 
lQ/2/1876, 43; lQ/3/1876, 79-80; lQ/4/1876, 101-102; lQ/5/1876, 132-133; 
lQ/6/1876, 163-166; lQ171l876, 196-197; lQ/8/1876, 227-229; lQ/12/1876, 375), 
en el CIrculo La Luz (la Ilustrac16n Esplr1ta, Méx1CO, lQ/2/1876, 43-44; 
IQ/3/1876, 81) Y en el Circulo La Esperanza, de C1udad de México (la 
Ilustraci6n Espirita, MéK1CO, IQ/1/18?I, 9). Un dictado recibido el 8/12/1889 
por J. C., Sln espec1f1car cIrculo, fue publ1cado en la Ilustraci6n Espirita, 
MéXICO, lQ/2/1890, 292-293. 

20 Juan Cordero era med1um en la Soc1edad Esplr1ta Central de la Rep~bl1ca. la 
Ilustraci6n Espirita, Méx1CO, IQ/12/1875, 364-366; IQ/3/1876, 80-81; 
IQ/4/1876, 100; IQ/I/1877, 8-9. 

21 [1 21/3/1875, José M. Castillo Portugal reClb1ó en MéKico una comunicación 
pr1vada, rec1bida espontáneamente del esplr1tu de su padre. la Ilustración 
Esplr1ta, Méx1CO, IQ/IO/1875, 299. 
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Pedraza,2~ J. P. R., 26 Ignaclo ¿Simoni?, 27 M. 
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B. ,'" José B. 
Chosa," Manuela 
X'¡' Valentin de 

n El dr. R. Sauri era medium del Circulo Peralta, en Mérida, Yucatán. La 
Ilustraci6n Espirita, Méxlco, 10/6/1875, 172-176. La Ley de Amor, Mérida, 
11/11/1876, 174-176; 11/10/1877, 150-151; 30/11/1877, 173; 18/7/1878, 108-109; 
10/9/1878, 131-132; 21/9/1878, 139-140. 

~ J. Urgel era medium en la Socledad Espirita Central de la República. La 
IIustraci6n Espirita, México, 10/9/1875, 268-269. 

2. La srta. C. Z., era aparentemente medium en la Sociedad Espirita Central de 
la Repúbllca. La IIustracl6n Esplrlta, México, 10/10/1875, 298. 

., Un dictado recibido por el medium José M. Pedraza fue publicado en La 
Ilustracl6n Espirita, Méxlco, 10/11/1875, 331. 

2. J. P. R. recibi6 una comunlcaci6n en noviembre de 1875, probablemente en 
Ciudad de México. La Ilustracl6n Esplrlta, México, 10/12/1876 (sic), 375-377. 

v El ni~o Ignacio, nleto de J. R. Simonl, era a fines de 1875, medium vidente 
auditivo. La Ley de Amor, Mérlda, 15/1/1876, 16; 15/2/1877, 21-23. 

N Una comunicacl6n recibida por M. B., probablemente en Ciudad de México, fue 
publicada en La IIustracl6n Espirita, México, 10/3/1876, 80. 

~ José B. Aragón era medlum en la Sociedad Espirita Central de la República 
(La IIustracl6n Espirita, México, 10/9/1876, 264; 10/11/1877, 347-348; 
10/5/1878, 133; 10/2/1889, 293-295) Y en el Circulo La Esperanza de Cludad de 
México (La Ilustración Espirlta, México, 10/1/1877, 9-10). Otras dos 
comunicaciones fueron publicadas en La Ilustración Espirita, México, 
10/9/1876, 263; 10/10/1876, 317. 

lO L. R. R. recibió dos comunicaciones, una de ellas el 31/8/1876. La 
Ilustracl6n Esplrlta, México, 10/4/1878, 102-103; 10/8/1878, 251-252 • 

•• El medium A. R. 
Circulo Santa Maria, 
10/12/1876, 378-380 • 

(¿Arcadio Romero?) participaba a fines de 1876 
de Ciudad de México. La Ilustración Espirita, 

• 2 A. Simoni de A., probablemente meridana, era medium 
familiar Alejandro, en Ellzabeth, New Jersey. La 
15/2/1877, 21-23; 10/6/1878, 85-86. 

escribiente del circulo 
Ley de Amor, Mérida, 

.. Luis P. Chosa era "medium lnspirado" en Isla del Carmen, La Laguna, 
Campeche. La Ley de Amor, Mérlda, 28/2/1877, 32. 

34 Manuela Cuéllar de Aranda era medium psicógrafo. La IIustraci6n Espirita, 
México, 10/3/1877, 75-78; 10/7/1877, 195-197; 10/11/1877. 338-339; 10/12/1878, 
357-359; 10/5/1879, 132; 10/2/1892, 300. 
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la Torre," E. z.,"luz S011s,'o Gerónlmo Padilla," FrancIsco de P. 
Urgel," Maclovla González de Cañedo,"Carolina Plowes," F. R.," J. R. 
S.," Felipe Azpericueta," Merced del Castillo," Refugio Fuentes:' 

lO la srta. Hermlnia l. L. era medlum del Circulo Espirita Esperanza, en 
Tezlutlán, Puebla. la Ilustración Espirita, México, lQ/12/1875, 366-368; 
lQ/l/1876, 11-12; lQ/9/1876, 264-265; lQ/l/1877, 10-11; lQ/2/1877, 42; 
lQ/4/1877, 101-102; lQ/5/1877, 131-133; lQ/811877, 232; lQ/10/1877, 313-314. 

~ la srta. Dolores Portugal era medium sonámbula en la Sociedad Espirita 
Central de la República (la Ilustración Espirita, México, lQ/4/1876, 100-101; 
lQ/7/1876, 216-217; lQ/ll/1876, 337-338; lQ/12/1876, 374) Y en el Circulo la 
Esperanza, de Ciudad de MéxIco (La Ilustración Espirita, MéxICO, lQ/1/1877, 
10). En la Sociedad Espirita Central, su magnetizador era Refugio l. González. 

~ Una comunicaCión del Espirltu de M. Ocampo fue recibida el 18/2/1877 por el 
medlum X en GuanaJuato. la Ilustración Espirita, MéxICO, lQ/7/1877, 198. 

lO Valentin de la Torre era medlum en Campeche. la ley de Amor, Mérida, 
16/411877, 64. 

lO la srta. 
MéxIco. la 
261. 

E. Z. era medium sonámbula del Circulo la luz, en Ciudad de 
Ilustración Espirita, México, lQ/8/1877, 228-229; lQ/9/1877, 260-

~ la srta. luz Solis era medlum en un circulo particular de Guanajuato. la 
IlustraCión Espirita, MéxICO, lQ/9/1877, 262. 

.. Gerónlmo Padilla era medium en un circulo partIcular de Guanajuato. la 
IlustracIón Espirita, MéxICO, lQ/9/1877, 261-262; lQ/6/1878, 170-171. 

42 FranCISco de P. Urgel era en 1878 medlUm pSlcógrafo en el Circulo la luz, 
de Ciudad de MéxIco. la Ilustración Espirita, México, lQ/7/1889, 67-70. 

"HIJa de RefugiO l. González, en 1878 era medlum en un circulo particular de 
Guadalajara. A principios de 1911, Maclovla González vda. de Cañedo escribió a 
la redaCCión de El Siglo Espirita, refutando la autenticidad de una 
comunicación que habla Sido atribuida al espirltu de su padre, pues 
contradecia otra sobre cuyo origen no cabian dudas. la Ilustración Espirita, 
MéXICO, 1Q/2/1878, 38-39. El SIglo Espirita, MéXICO, 30/1/l911, 521. 

44 La señora CarolIna Plowes era medium en Ciudad de México. Recibió una 
comunicaCIón el 1Q/3/1878. la IlustraCión Espirita, México, lQ/4/1878, 99-100. 

•• F. R. era medlum en Veracruz. La IlustraCión EspirIta, MéXICO, lQ/8/1878, 
228-230. 

•• 1. R. S. era medlUm en Mérlda. la Ley de Amor, Mértda, 10/11/1878, 163; 
6/12/1878, 172-173. 
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Refugio Rangel,~ 
Agustin Padilla.~ 

Miguel Reyes," Manuel Torres," Agustin ArellanOO y 

La década de 1880 se caracterizó por la escasez de mediums, "no obstante los 
constantes esfuerzos que en este largo periodo se han hecho para formarlos y 
obtenerlos"." Entre los mediums que comenzaron sus actividades en el periodo 
1880-1887, hemos localizado a los siguientes: Francisco Méndez,~ Teodoro 
Dorantes," 1. D. de Z.," Dolores Hernández," Manuela Rajas," Manuel 

47 Felipe Azpericueta era medium escribiente del Circulo Amor y Humildad, en 
la villa Santa Bárbara. La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1879, 184. 

q La señora Merced 
Humildad, en la 
lQ/6/1879, 184. 

del CastIllo era medium no escribiente del Circulo Amor y 
villa Santa Bárbara. La Ilustración Espirita, México, 

M La señora Refugio Fuentes 
Humildad, en la villa Santa 
lQ/61l879, 184. 

era medium escribiente del 
Bárbara. La Ilustración 

Circulo 
Espirita, 

Amor y 
México, 

~ Refugio Rangel era medium escrIbiente del 
villa Santa Bárbara. La Ilustración Espirita, 

Circulo Amor y Humildad, en la 
México, lQ/61l879, 184. 

" Miguel Reyes era medium no escribiente del 
villa Santa Bárbara. La IlustracIón Espirita, 

Circulo Amor y Humildad, en la 
México, lQ/6/1879, 184. 

"Manuel Torres era medium escribiente del Circulo Amor y Humildad, en la 
villa Santa Bárbara. La Ilustración Espirita, MéxICO, lQ/6/1879, 184. 

~ Agustin Arellano era medium escribIente en el Circulo Caridad, de Ciudad de 
México. La Ilustración Espirita, México, 1Q/3/1891, 352. 

~ Agustin Padilla era medium escribiente semi-mecánico en Guadalajara y 
Ciudad de México. La Ilustración Espirita, México, lQ/9/1889, 160. 

" La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1889, 59-60. 

~ Un dictado recibido en 1880 por el medium Francisco Méndez 
La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1890, 353-354. 

" Teodoro Dorantes era en 1881, medium en el Circulo Moisés, 
Mixquiahuala, Hidalgo. Varios de los dictados por él 
publicados en La Sombra de Hidalgo, México, 25/11/1894, 3-4; 

fue publicado en 

en Tlalmelilpa y 
recibidos fueron 
17/2/1895, 3-4. 

.. Aunque al parecer no 
Ciudad de México por 
México, 16/12/1894, 4 • 

era espiritista, la señora J. D. de Z. era conocida en 
su clarividencia predictiva. La Sombra de Hidalgo, 

.. La srta. Dolores Hernández era 
mediu,m sonámbula, parlante y de 
1Q/9/1892, 127-128. 

en la primera mitad de la década de 1880, 
aportes. La Ilustración Espirita', , Méx,ico, 
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Lozano,·' Altagracla N. de Oleda," A. G., 63 Margarita Kleinhans Wright" y 
Laureana Wright de Kleinhans,·' 

Entre 1888 Y 1895, la lista de medlums aumenta considerablemente: A. de 
M. Schiaffino,·7 V. B.," Dr. Alfonso Herrera,·· M. G. L.~o M. V.,7I 

H. ," 
J 72 . , 

~ La srta. Manuela ROlas era, en la primera mitad de la década de 1880, 
medium vidente y auditiva. La Ilustración Espirita, MéxIco, lQ/6/1892, 30; 
IQ/7/1892, 57-58; IQ/8/1892, 85-86 . 

• , Manuel Lozano era, a mediados de la década de 1880, medium sonámbulo y 
medium orador. La Ilustración Espirita, MéxIco, IQ/7/1892, 57-58; IQ/8/1892, 
85-86; IQ/9/1892, 127-128. 

62 La se~ora Altagracia N. de Oleda, de Guadalalara, era 
década de 1880, medlum sonámbula de efectos flslcos y 
facultades de clarividencia y doble vista. La Ilustración 
IQ/9/1892, 128. 

63 La se~ora A. G. era medlum sonámbula en la segunda mitad 
1880. La Ilustración Espirita, MéxICO, IQ/5/1889, 28-29. 

a mediados de la 
de aportes, con 

Espirita, MéxIco, 

de 1 a década de 

M La srta. Margarita Kleinhans Wrlght era medium mecánico y escribiente 
mecánico. La Ilustración Espirita, México, IQ/7/1890, 85-88; IQ/12/1891, 240-
241; IQ/3/1892, 303-308. Aludiendo a su calidad de medium, Justo Sierra 
escnbló el poema "Splnta", dedicado a M. K. Fechado en marzo de 1892, fue 
publicado en MéXICO, "revista de sociedad, arte y letras", México, 1893, nQ 6, 
y luego en Revista Azul, México, 1895, nQ 18. Sierra, Obras Completas, 1, 430-
431. 

., Las comunicaCiones recibidas por Laureana Wright de Kleinhans fueron 
publicadas en La Ilustración Espirita, MéxICO, IQ/12/1888, 228-232; IQ/3/1889, 
326-327; IQ/IO/1889, 166-168; IQ/I1/1889, 196-197; IQ/9/1891, 135. El 7/5/1894 
recibió una comunicaCión de su esposo, Sebastlán Kleinhans, falleCido en una 
operaCión qUirúrgica. Fue publicada en La Sombra de Hidalgo, MéxIco, 
12/8/1894, 1-2 . 

•• Tres comunicaciones reCibidas por A. de H. fueron publicadas en La 
Ilustraclon Espirita, MéxIco, IQ/2/1889, 293-295. 

.7 Dos comunIcaciones reCibIdas por M. Schlafflno fueron publicadas en Ld 
IlustracIón EspirIta, MéxICO, IQ/2/1889, 293-295. 

y V. B. era en 1888 y 1889, medlum del Centro Espirita de Querétaro. La 
IlustraCIón Espirita, MéXICO, IQ/12/1889, 229-231. 

~ DIctados reCibIdos por A. H. fueron publicados en La Ilustración Espirita, 
MéXICO, lQ/I/1889, 260-264; IQ/3/1889, 326-327; IQ/6/1890, 17 bis-19 biS; 
lQ/7/1891, 71-72. También fueron publicados dictados reCibidos por A. Herrera. 
La IlustraCIón Espirita, MéXICO, lQ/8/1890, 104-105; lQ/l/1891, 262-264; 
lQ/311891, 327-329; lQ/9/1891, 134-136; IQ/II/1891, 192-193; IQ/8/1892, 88. 
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J. C. de V. ,73 A. L. H., 7. Carlos Cuarten, 70 T. A. V.,'· Henry Lacroix," L. 

~ M. G. L. era medium del Circulo Cristiano Espirita La Caridad, en Morelia, 
Michoacán. Probablemente se trataba de Manuel G. Lama. ~L~a __ ~I~I~u~s~t~r~a~c~i~ó~n 
Espirit~, México, 10/5/1889, 5-8 e indice del tomo IX. =L~a~S~o~m~b~r~a~d~e~H~id~a~l~g~o, 
México, 7/4/1895, 1-4. 

7. Una comunicación recibida por M. V. fue publicada en La Ilustración 
Espirita, MéxICO, 10/11/1889, 199-200. 

n Una comunicación recibida por J. fue pUblicada en La Ilustración Espirita, 
México, 10/11/1889, 200. 

73 J. C. de V. era en 1889 medlum del Centro Espirita de Querétaro. La 
Ilustración Espirita, México, 10/12/1889, 229-231. 

70 Un dictado recibido por A. L. H. fue publicado en La Ilustración Espirita, 
México, 10/1/1890, 286-287. 

n Carlos Cuarten era medium en Salina Cruz, Daxaca. La Ilustración Espirita, 
México, 10/3/1890, 327. 

n Una comunicación recibida por T. A. V. fue publicada en La Ilustración 
Espirita, México, 10/5/1890, 5-6. 

77 Henry Lacroix era un conocido medium norteamericano. Afirmaba que era capaz 
de ver cómo sus nueve hijos, fallecidos a corta edad, crecian año a año en el 
otro mundo. Estos se materializaban sucesivamente, uno tras otro, y Lacroix 
los sentaba sobre sus rodillas, hablando con cada uno de ellos. Sostenia 
además una estrecha amistad con Madame Emile de Girardin, una "francesa 
encantadora" que habia fallecido hacia tiempo. Llegó en febrero de 1890 de 
visita a Ciudad de México. Publicó en varios periódicos una invitación al 
público, ofreciendo contestar las preguntas que por su intermediación se le 
hicieran a los espiritus. Atendia gratuitamente todos los dias, de 10 a 12 
A.M., en el Hotel Humboldt, núm. 10. Según informó La Ilustración, se proponia 
descubrir a mediums para efectos fisicos. Posteriormente, Lacroix escribió un 
articulo sobre su viaje a México, el que fue publicado en el periódico ~ 
Banner of Light, el 24/5/1890. AIli afirmó que habia recibido instrucciones 
desde lo alto para ir a México a estimular la fraternidad, organizar circulos 
y encontrar mediums. En casa de Laureana Wright organizó un circulo con un 
medium que habia descubierto entre quienes lo visitaron al Hotel Humboldt y 
cuyas facultades pretendia desarrollar. Asistió luego a las sesiones del 
Circulo Miguel Hidalgo, que se efectuaban en el salón de Hipólito Salazar. 
Aqui conoció a un "corpulento mexicano", con condiciones para convertirse en 
un poderoso medium para materializaciones. Se incorporó a este circulo 
"nuevamente organizado para efectos de materialización", consiguiendo efectos 
luminosos fosfóricos. A sus miembros les enseñó a cantar y a ejecutar música 
instrumental. La Ilustración Espirita, México, 12/3/1890, 347; 12/4/1890, 358; 
10/7/1890, 85-88. 
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C. ,711 M. V. A. ,'" D. Carranza," Hipóllto Salazar Arcadia," Jase Maria 
Treviño,n Crisóforo y Leonides Perez,A Remedios Toledano de Villar, l. Sra. 
de Orihuela," M., .. V. M., 87 E. B. ,lO R. M. ," Carolina Mucharraz,'" Maria 

711 L. C. era medium psicógrafo, probablemente en Mazatlán, Slnaloa. La 
Ilustración Espirita, Mexico, 19/3/1B90, 322-324; 19/6/1890, 17 bis-19 bis. 

,.. Dos comunicaciones recIbidas por M. V. A. fueron publicadas en La 
IlustraCión Espirita, Mexlco, 19/5/1890, 6-7. 

00 La señorIta D. Carranza era en 1890 medium sonámbula del Circulo EspirIta 
San Agustín, de Jalapa. La !lustración Espirita, Mexico, 19/11/1890, 199-200. 

81 Aunque destac6 como 
tambien fue medlum. Dos 
fueron publicados en La 
3. 

magnetizador y curador magnetico, Hlpóllto Salazar 
dictados por el recibidos -uno de ellos el 2/10/1890-

Sombra de Hidalgo, Mexlco, 28/10/1894, 2; 2/12/1894, 

02 Jase Maria Treviño era medlum Vidente, dIbUJante "y sobre todo, magnifico 
medlum psicógrafo". La IlustraCión EspirIta, Mexlco, 19/12/1891, 227-229. 

~ Los hermanos Crlsóforo y Leonldes Perez eran medlums escribientes en 
Yautepec, Morelos. Aparentemente eran analfabetas. Leonides Perez padecia, 
además, de cequ~ra. A fines de 1893, asistIeron a la constitUCIón del Circulo 
Cristiano Espirita 8enito ruárez, en Cuautla, Morelos. La Sombra de Hidalgo, 
Mexlco, 15/7/1894, 3-4. 

M RemediOS Toledano naCió en 1876, en Yautepec, Morelos. Alli tambien recibió 
su educación. Era medium vidente, audItiva, escribiente mecánico y de aportes, 
prodUCiendo frecuenes materIalizaciones. Poseia, además, una poderosa 
medlumnldad curativa. Al parecer, sus facultades medianimicas comenzaron a 
manifestarse desde 1890. En nOViembre de 1893, participó en la fundación, en 
Cuautla, Morelos, del Circulo Cristiano Espirita Benito Juárez, la que se 
llevó a cabo en la casa de Nazarlo Rendón, con el que aparentemente estaba 
emparentada. En el transcurso de 1894, a los dieciocho años, contrajo 
matrimonio con Victor Villar, súbdito español reSidente en Yautepec. En el mes 
de agosto de ese año, en casa del matrimonio, fue fundado el Circulo Espirita 
Humildad y Caridad. En el tamblen partiCIpaban Juan, Esteban y Carlos 
Toledano, además de Isabel Luque de Toledana. Victor VIIlar era quien dlrlgia 
las seSiones. RemediaS Toledano falleCió en 1898, a los 22 años de edad. Dos 
meses antes, h~b1a dnunclado su desencarnaclón. La Sombra de Hidalgo, México, 
15/7/1894, 3-4; 26/8/1894, 3; 25/11/1894, 4. Helios, Mexico, enero 1914, 218-
219. 

o. Un dIctado reCIbIdo por la señora de Orthuela fue publicado en La 
Ilustración Esoirlta, Mexlco, 19/2/1891, 293-294. 

~ Un dIctado recibido por el medlum M. fue publicado en La Ilustración 
Espirita, Mexlco, 19/2/1891, 295-296. 
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P. de 5. A., 93 Gabriel R. de 
Córdoba,"· Agustina Piña,'" 

.7 Una comunicación recibida por V. M. fue publicada en La Ilustración 
Espirita, México. lQ/3/1891, 326-327. 

• E. B. era en 1891 medlum del Circulo La Nueva Luz. de Orizaba. La Sombra de 
Hidalgo. México. 14/4/1895, 2-3. 

"R. M. recibió una comunicación tiptológica. publicada en La Ilustración 
Espirita. México. lQ/8/1891, 103-104. 

~ Carolina Mucharraz participó como medium en las sesiones organizadas por 
Laureana Wright. Porfirio Parra y Adela Parra. La Ilustración Espirita. 
México, lQ/l/1892, 270-271; lQ/3/1892, 303-308. La Sombra de Hidalgo. México. 
19/8/1894, 2-3 . 

• , Maria Nava Parra, medium sonámbula y de efectos fisicos, gozaba de las 
facultades mecánica, de adivinación de pensamiento y doble vista. Sus 
facultades fueron descubiertas por su tia Porfirio Parra a fines de 1891 o 
principios de 1892. SirvIó como medium en las sesiones organizadas en su casa 
por su madre y participó en el Circulo Miguel Hidalgo. La Ilustración 
Espirita, México, lQ/3/1892, 303-308. La Sombra de Hidalgo, México, 2/9/1894, 
3; 2/6/1895. 2-3 . 

... La señora Adela Parra era medium sonámbula y de efectos fisicos. Sus 
facultades fueron descubiertas por Hipólito Salazar a fines de 1891 o 
principios de 1892. Participó como medium en sesiones realizadas en su casa y 
en el Circulo Miguel Hidalgo. La Sombra de Hidalgo, México, 29/7/1894, 2-4; 
19/8/1894. 2-3; 2/9/1894. 3; 2/6/1895. 2-3. 

a D. P. de 5. A. recibió una comunicación el 14/2/1892. La Ilustración 
Espirita, México. lQ/4/1892, 331; lQ/6/1892, 54 • 

•• Magnetizado por Magdalena Corona. del Circulo Miguel Hidalgo de Ciudad de 
México. el medium sonámbulo Gabriel R. de Arellano recibió a fines de 1893 o 
principios de 1894 una poesia en el Circulo Benito Juárez. de Cuautla. 
Morelos. fundado bajo el patrocinio de Hipólito Salazar, del Circulo Miguel 
Hidalgo. La Sombra de Hidalgo. México. 15/7/1894, 2-3. El 2/6/1894. en el 
Circulo Miguel Hidalgo. debido a la presencia de "incrédulos" que perturbaron 
la sesión, un espiritu se comunicó a través del medium Gabriel R. Arellano 
(sic), dormido en forma espontánea. proponiendo controlar el acceso al salón 
mediante invitaciones. La Sombra de Hidalgo, México, 3/2/1895, 2-3 • 

•• A pesar de que se ha liaba "descompuesto su cerebro". Rafael Hernández Ort i z 
era medium sonámbulo y de efectos fisicos del Circulo Miguel Hidalgo. 6! 
Sombra de Hidalgo, México. 9/9/1894. 2-3; 30/9/1894.· 2-3; 14/10/1894, 3-4; 
21/10/1894, 3-4; 11/11/1894. 3-4; 18/11/1894, 3-4; 9/12/1894, 2-4; 16/12/1894, 
3; 30/12/1894, 2-3; 6/1/1895, 3-4; 20/1/1895. 3; 3/2/1895, 2-3; 10/3/1895, 3-
4; 31/3/1895. 4; 28/4/1895, 2-3; 5/5/1895. 2-3; 26/5/1895, 2-3; 2/6/1895, 2-3, 
4; 9/6/1895, 2-3; 16/611895, 2-3; 2117/1895, 2, 4; 4/8/1895; 2-3; 18/8/1895, 
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Luz ROdea,ft Alfredo 
Salazar Guzmán,'" E. 

González," LucreCla Salazar Guzmán, 100 

N. de V.,'" M. K. C.,'" Celsa Moncayode 
Hipólito 
Parra, 104 

3; 15/9/1895, 2-3. 

•• Edu"nges Córdoba era una de 
Hidalgo. La Sombra de Hidalgo, 
21/10/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4; 

las facultades videntes del Circulo Miguel 
MéxiCO, 30/9/1894, 2-3; 14/10/1894, 3-4; 

20/1/1895, 3; 3/2/1895, 2-3; 21/7/1895, 2. 

.7 La señora Agustina Piña era una de las facultades videntes del Circulo 
Miguel Hidalgo. La Sombra de Hidalgo, México, 30/9/1894, 2-3; 14/10/1894, 3-4; 
21110/1894, 3-4; 18/11/1894, 3-4. 

~ Luz Rodea era medium sonámbula del Circulo Miguel Hidalgo. En la sesión del 
17/3/1894, debido a que llegó tarde, no pudo entrar al salón que ya se 
encontraba con las puertas cerradas. Reunido en el patio un grupo de personas 
que se encontraba en su misma situación, la señora Luz Rodea se quedó dormida 
espontáneamente y al despertar describiÓ lo que habla ocurrido en el salón. 
Participó en la seSión del 30/3/1894. La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 
2-3; 30/9/1894, 2-3 • 

.. Alfredo González era medium sonámbulo del Circulo Miguel Hidalgo. La Sombra 
de Hidalgo, MéXiCO, 9/9/1894, 2-3; 30/9/1894, 2-3; 16/12/1894, 3; 6/1/1895, 3-
4; 28/7/1895, 3-4. 

100 La niña Lucrecia Salazar Guzmán, hija del magnetizador Hipólito Salazar 
Arcadia, participaba como medium sonámbula espontánea en el Circulo Miguel 
Hidalgo. La Sombra de Hidalgo, México, 9/9/1894, 2-3; 3/2/1895, 2-3; 
10/3/1895, 3-4; 18/8/1895, 3. 

I~ El niño Hipólito Salazar Guzmán, hiJO del magnetizador Hipólito Salazar 
Arcadia, participaba como medium Vidente en el Circulo Miguel Hidalgo. La 
Sombra de Hidalgo, MéXiCO, 30/9/1894, 2-3; 14/10/1894, 3-4; 21/10/1894, 3-4; 
6/1/1895, 3-4; 3/2/1895, 2-3; 31/3/1895, 4; 28/4/1895, 2-3. 

102 La. señora E. N. de V. recibió el 2/4/1894 una comunicación de su hija 
Clementina, la que fue publicada en La Sombra de Hidalgo, México, 5/8/1894, 2. 

10' La medlUm M. K. C. reCibiÓ una comunicación que fue publicada en La Sombra 
de Hidalgo, México, 29!7/1894, 1. 

I~ La medium Celsa Moncayo de Parra reCibió varios dictados durante 1894 y 
1895, los que fueron publicados en el órgano del Circulo Miguel Hidalgo. Era 
además una notable medium sonambúlica y vidente -espeCialmente de alegorlas
en vasos de agua magnetizada, facultades que desarrolló en los clrculos de 
Hipólito Salazar y Agustln Monteagudo. La Sombra de Hidalgo, México, 
18/1111894, 2-3; 16/12/1894, 2-3; 27/1/1895, 4; 31/311895, 3; 16/6/1895, 3-4; 
23/6/1895, 3-4. HeliOS, México, agosto 1914, 64. 
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R. Gallardo,'·' L. G.,'" 
Y Amada Carbajal de Espinosa!" 
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Carmen 

,., La srta. C. F. A. era medium del Circulo Paz y Progreso, de Orizaba. La 
Sombra de HidalQo, MéK1CO, 6/1/1895, 2. 

,~ La niña Delfina Nava particlpaba en el Circulo Miguel Hidalgo. Era 
sonámbula espontánea. El 14/12/1894, Gamaliel Arenas concurrió al salón del 
Clrculo Miguel Hidalgo, debido a que estaba enfermo de una parálisis en sus 
piernas que lo habia tenido postrado desde hacia dos años. Hipólito Salazar le 
manifestó que sólo necesitaba de fe y como Arenas le confesó que en verdad 
carecia de ella, Salazar le dijo que quebrantarla su incredulidad. En ese 
momento llamó a la niña Delfina Nava -quien vivia en una vivienda contigua al 
salón- y, tras dormirla magnéticamente, procedió a realizar unos eKperimentos 
con ella: visión con los ojos vendados y transmisión de pensamiento. Después 
de darle tiempo para que lo pensara, Arenas pidió a Salazar que lo curara. La 
Sombra de Hidalgo, MéKico, 13/1/1895, 1-3; 18/8/1895, 3. 

,., Julio R. Gallardo era uno de los sonámbulos del Circulo Miguel Hidalgo. De 
profeslón sastre, vivia por las calles de Verdeja. El 14/12/1894, mientras 
estaba trabajando, entró aparentemente en estado de sonambulismo espontáneo. 
ArroJó la prenda que estaba concluyendo, tomó su sombrero, salió violentamente 
de su taller y, seguido por su asombrada esposa, se dirigió presuroso al salón 
en donde se efectuaban las sesiones del Circulo Miguel Hidalgo. ·Entró 
súbltamente, "sin miramientos", en el momento en que Hipólito Salazar estaba 
atendiendo a Gamaliel Arenas, qUlen habia acudido para que lo sanara de una 
parálisis en sus piernas. Magnetlzado por Salazar, Gamaliel Arenas habia 
entrado en un sueño tan profundo que su semblante se habia puesto cadavérico y 
su cuerpo se estaba enfriando. Agradeciendo a Dios por el aUKilio recibido, 
Salazar llamó a Gallardo magnéticamente con sus manos y lo sentó en una silla, 
junto al sillón en donde estaba el paciente. Interrogado por Salazar sobre 
quién lo habia conducido al salón, Gallardo le respondió que el espiritu 
protector del enfermo habia pedido aUKiio y que los hermanos Séneca y Confucio 
lo habian traido. En ese momento, el espirltu de Séneca tomó posesión del 
sonámbulo Gallardo y empezó a darle instrucciones a Salazar. Después de 
algunas aplicaciones de agua magnetizada, Gamaliel Arenas comenzó a dar 
señales de vida. Una vez despierto, Salazar le ordenó a Arenas que caminara 
sin muletas, lo que hizo sin problemas. Tras observar cómo Salazar atendia a 
otros enfermos, Arenas se retiró caminando. La Sombra de Hidalgo, MéKico, 
13/1/1895, 1-3. Varios dictados por él recibidos fueron publicados en el 
periódico del circulo. La Sombra de Hidalgo, MéKico, 19/5/1895, 3-4; 
26/5/1895, 3; 2/6/1895, 3; 9/6/1895, 3; 1616/1895, 3. 

, .. L. G. era medium psicógrafo. La Sombra de Hidalgo, MéKico, 23/6/1895, 2-3. 

, .. La srta. Carmen Fuentes era medium del Circulo Cristiano-Espirita La Nueva 
Luz, de Orizaba. La Sombra de Hidalgo, MéKico, 8/9/1895, 3. 

11. La sra. Romana Martinez de Aréchaga era medium del Circulo Miguel Hidalgo. 
La Sombra de Hidalgo, MéKico, 8/9/1895, 1. 
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ANEXO VII: Intercambio de prensa internacional 

Una de las publicaciones espiritistas extranjeras de mayor influencia en 
México -yen el mundo- fue la Revue Spirite de Parls, que a partir de su 
primer número aparecido el 1Q/1/1858, se constituyó en el referente obligado 
del movimiento kardeciano. En México, comenzó a ser recibida desde su mismo 
año de fundación.' En el tiempo en que La Ilustración Espirita fue publicada 
en Guadalajara, ésta reprodujo numerosos articulas de la revista francesa, 
pero de números que hablan sido publicados hacia bastante tiempo, entre dos a 
siete años atrás.' Aunque La Ilustración Espirita de Guanajuato publicó 
extractos de números más recientes, la cantidad disminuyó notoriamente.' 
Durante 1872, la revista francesa -de periodicidad mensual- llegaba a la 
Ciudad de MéxIco con algo menos de dos meses de retraso, de modo que en el 
número del lQ/8/1872, La Ilustración Espirita fue capaz de Informar sobre el 
contenido del número aparecido en Parls el lQ/6/1872.· En ocasiones, este 
tiempo se reducla a un mes y medio: el 15/10/1872, La Ilustración Espirita 
publicó los sumarios de la Revue Spirite de agosto y septiembre.' En su 
número de noviembre de 1872, la Revue Spirite publicó el articulo "El 
Espiritismo en México", en el que comentó: "Los lectores de la Revue Spirite 
saben que en MéxIco tenemos numerosos prosélitos; la sociedad espirita de esa 
ciudad ha tenido siempre buenas relaciones con el fundador de la doctrina, y 
para continuar ese cambio fraternal de buenos procedimientos, nos dirige el 1Q 
y 15 de cada mes La Ilustración Espirita, revista quincenal que hace honor a 
la dirección entera. Damas a esa dirección las gracias por la simpática carta 
que nos ha dirigido, enviándole nuestros más sinceros votos por la prosperidad 
del nuevo órgano esplri ta que acaba de fundar". Junto con publicar este 
articulo, la Revue Spirite reprodujo un ensayo de Eleutheros (Santiago 
Sierra), lo que fue informado con satisfacción un mes y medio más tarde por La 
Ilustración Espirita, en su número del 15/12/1872." Entre 1872 y 1879, no 
hubo prácticamente un número de La Ilustración Espirita en el que no se 
reprodujera algún articulo o noticia de la Revue Spirite. En febrero de 1876, 
la Revue Spirlte publicó una relación que sobre sus experimentos acerca de la 
materialización de esplrltus le habla enviado Alphonse Denné desde Guanajuato. 
Poco más tarde, El Criterio Espiritista de Madrid reprodujo el articulo bajO 

, Revue Spirite, Parls, septiembre 1858, 238. La colección que se encuentra en 
la Hemeroteca Nacional de México abarca el perlado 1858-1891. 

, La Ilustración Espirita, Guadalajara, 15/12/1868, 7-8; 30/12/1868, 15-16; 
15/1/1869, 18-20; 30/111869, 31-32; 28/2/1869, 41-44; 15/3/1869, 54-55; 
15/4/1869, 68-70; 15/5/1869, 88; 30/8/1869, 137-140, 143-144; 15/9/1869, 145-
148, 151-152; 15/10/1869, 167-168; 15/1111869, 182-184; 30/11/1869, 191. 

, La Ilustración Espirita, Guanajuato, 1Q/9/1870, 42-44; lQ/10/1870, 53-54; 
1Q/2/1871, 100-101. 

• La Ilustración Espirita, México, lQ/811872, 85. 

, La Ilustración Espirita, México, 15/10/1872, 148. 

" La Ilustración Espirita, MéxiCO, 15/12/1872, 180. 



672 

el titulo de "Historia de la materialización 
Spirite también era recibida por La Ley de Amor 
de retraso, aproximadamente.' 

de un espíritu ll
." La Revue 

de Mérida, con un mes y mediO 

En México se recibió, durante algún tiempo, la Revue Spiritualiste de Parls, 
que habla sido fundada en 1858 por Plérart, rival de Allan Kardec. En 1869, La 
Ilustración Espirita de GuadalaJara reprodujo algunos hechos curiosos que 
hablan sido publicados en esa revista en 1859.' En 1871, La IlustraCión 
Espirita de Guanajuato publicó articulas que hablan aparecido en números de 
1867 y 1868. '0 Poco después, la revista deJÓ de publicarse; reapareció en 
1870 baJo otro nombre, Siendo finalmente clausurada en 1873." Esta 
publ icaclón debiÓ ejercer en MéXICO cierta Influencia, pues, aunque "muy 
pocos", existlan por entonces algunos clrculos que segulan la escuela de 
Piérart ." 

En México, además de la Revue Splrlte y de la Revue Spiritualiste, también fue 
conocida La Rellgion Laigue, que se publicaba mensualmente en Parls. En 
nOViembre de 1876, La IlustraCión Espirita Informó que habla reCibido el 
prospecto y los dos primeros números. En febrero de 1877, acusó reCibo del 
número de diCiembre de 1876." Aunque continuó recibiéndose durante 1878 y 
1879, esta publicación fue escasamente mencionada por la prensa mexicana, 
debido seguramente a la pOSICión dominante de la Revue Spirlte. 

Estrechamente vinculado a FranCia, el espiritismo belga logró publicar 
importantes periódicos, cuya InfluenCia logró trascender las fronteras de su 
pals. Le Messager, de Liege, era uno de ellos. Con una periodicidad quincenal, 
variOs de sus articulas comenzaron a ser reproducidos por La Ilustración 
Espirita a fines de 1875." Durante 1876 y 1877, fue reCibido con un retraso 

, La Ilustración Espirita, MéXICO, 19/5/1876, 153-154. La Ley de Amor, Mérida, 
1Q/5/1876, 72; 1Q/7/1876, 104. 

• La Ley de Amor, Mérlda, 15/2/1876, 30; 30/1/1878, 13; 2/3/1878, 38-40. 

, La IlustraCión Espirita, GuadalaJara, 15/8/1869, 135-136. 

10 La Ilustración Espirita, GuanaJuato, 19/1/1871, 88-89; IQ/2/1871, 100; 
19/3/1871, 116; 1~/4/1871, 127-129. 

11 Encyclopedlo of nccultism & Parapsychology, v. Piérart. 

" La Luz en MéXICO, México, 23/1/1873, 2. 

13 La Ilustración Espirita, MéXICO, lQ/11/1876, 357, 359-360; IQ/2/1877, 61-
62. 

" La IlustraCión Espirita, MéXICO, lQ/10/l875, 320; lQ/lI/1875, 345-347; 
lQ/12/1875, 368-372, 375-376. 
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de entre dos y dos meses y medio." Continuó recibiéndose durante 1878 y 
1879. También hubo intercambio de publicaciones con La Ley de Amor. El 
9/2/1878, el periódico meridano anunció que habia recibido los dos números de 
diciembre de 1877 y el del 19/1/1878 de Le Messager, que por entonces se 
encontraba en su VI año de publlcaclón. Aunque en esta ocasión, el correo 
maritimo tardó tan sólo un mes, en otras demoraba un poco más. El 2/3/1878, 
informó que habia recibido el número del 15/1/1878, de hacia un mes y 
medio." 

Otro periódico belga fue el Moniteur de la Féderation BeIge Spirite et 
Magnétigue, el primero en ser publicado en Bruselas. El 1Q/7/1877, La 
Ilustración Espirita informó que habla comenzado a recibirlo." El 
intercambio establecido continuó durante 187B y 1879. Con respecto a La Ley de 
Amor de Mérida, el 2/3/1878 informó que habla recibido el número del 
15/1/1878, con un mes y medlo de tardanza. Continuaba recibiéndose en junlo de 
ese año • lit 

Durante 1877, La Ilustraclón Espirita recibió Le Galiléen de Ostende, 
Bélgica." También La Ley de Amor de Mérida.:ZO A fines de ese año, Le 
Galiléen se fusionó con Le Chercheux, dando paso a la Revue BeIge du 
Spiritisme, de Liege. En su número del 1Q/5/1878, La Ilustración Espirita 
informó que habla recibido el Ng 2 de esta nueva publicación, por lo que pidió 
a su admlnistración que le fuera enviado el NQ 1, para no tener trunca la 
colección. Por su parte, aclaró que ya le habia mandado el número de abril; en 
cuanto a los tres prlmeros del año, los habia enviado "con total exactitud" a 
su antecesor, Le Galiléen." 

El 16/7/1877, La Ley de Amor lnformó que habla comenzado a recibir varios 
números de Annal1 dello spiritismo in Italia, por lo que declaró que quedaba 
establecido el cambio. Esta "revista psicológica" habla sido fundada en Turin 
en enero de 1864, estaba dirlgida por Nlcéforo Filalete y tenia una 
periodicldad mensual.~ En el transcurso de enero de 1878, La Ley de Amor 
recibió el número de noviembre de 1877" con más de dos' meses de retraso. A 

"La Ilustración Espirita, MéxlCO, 1Q/1/1876, 23-24; 1Q/3/1876, 
lQ/ll/1876, 357; 1Q/12/1876, 386; lQ/1/1877, 31. 

l. La Ley de Amor, Mérida, 9/2/1878, 22; 2/3/1878, 38-40. 

" La Ilustración Espirita, México, 1Q!7/1877, 205. 

,. La Ley de Amor, Mérida, 2/3/1878, 38-40; 18/6/1878, 96. 

93; 

" La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1877, 93; lQ/4/1877, 112; lQ/5/1877, 
159, entre otros. 

20 La Ley de Amor, Mér i da, 10/3/1877,;' 40. 

" La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1878, 155-156. 

n La Ley de Amor, Mérida, 16/7/1877, 112. 
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principios de marzo informó que habia recibido el número de diciembre de lB77, 
después de tres meses de publicado. Del número de enero -con el que el 
periódico italiano iniciaba su XV año de publicación-, se acusó recibo en 
abril, con los mismos tres meses de tardanza. D 

Junto a la Revue Spirite, fueron las publicaciones españolas las que más 
repercusión tuvieron en México. La más importante de ellas fue El Criterio 
Espiritista, órgano oficial de la Sociedad Espiritista Española, de 
periodicidad mensual, fundado en Madrid en enero de lB6B. Al año siguiente, 
una comunicación que habia sido publicada en esta revista fue reproducida por 
La Ilustración Espirita de Guadalajara.~ Durante lB70, otras dos 
reproducciones aparecieron en La Ilustración Espirita de Guanajuato. H Sus 
articulos comenzaron a ser publicados en La Ilustración Espirita de México a 
partir de junio de lB73, con dos meses de retraso.~ En febrero de lB76, 
informó que habia recibido varios números; el más reciente era del mes de 
septiembre, de hacia cinco meses.~ En mayo, acusó recibo de los números de 
noviembre, diciembre y enero, en los que se reproducia el discurso de Joaquin 
Calero ante la tumba de Manuel Plowes y el que Santiago Sierra habia 
pronunciado en el Liceo Hidalgo.- A prinCipiOS de lB76, el periódico 
madrileño se refirió a La Ilustración Espirita como "una de las más 
interesantes revistas que se publican en la lengua de Cervantes·.~ En 
noviembre de lB76, La Ilustración informó sobre los números de julio y agosto, 
de hacia tres meses.» En el número del 19/3/1B77, Juan Cordero expresó su 
desacuerdo con El Criterig Espiritista respecto a la actitud que los espiritas 
debian tener ante el sacramento de la confesión." El periódico continuó 
recibiéndose en los años lB7B y lB79. También estableció ca.bio con La Ley de 
Amor de Mérida. El 15/6/1B76, anunció que habia llegado el número de abril, de 
hacia dos meses y medio. D El 9/2/1B7B, comentó que continuaba sin llegar El 
Criterio Espiritista, "que antes recibiamos con toda regularidad"; algunas 
semanas más tarde, el 2/3/1B7B, informó que ya habian llegado casi todos los 

D La Ley de Amor, Mérida, 30/1/1B7B, 13; 2/3/1B7B, 3B-40; 19/4/1B7B, 55-56. 

2. La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/10/1B69, 174-175. 

2. La Ilustración Espirita, Guanajuato, 22/5/1B70, 7-B; lQ/12/1B70, BO. 

~ la Ilustración Espirita, México, 15/6/1B73, 273-274; 15/7/1B73, 2B7-2BB; 
lQ/B/IB73, 295-296. 

ZT La Ilustración Espirita, México, 1QI2/1B76, 62. 

,. la T llJ~tr~t:i ón Fspfrita, M~xico, lQ/5I1B76, 153. 

~ La ley de Amor, Mérida (sic) , 15/6/1B76, 95. 

:so La Ilustración Espirita, México, 1 Q/11/1876, 357. 

31 La Ilustración Espirita, México, lQ/3/1B77, 91-92. 

.. la Ley de Amor, Mérida, 15/6/1B76, 96. 
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números publicados en 1877, faltando sólo los de octubre y diciembre; el 
IY/4/1878, anunció que habia recibido el número de diciembre de 1877, con 
cuatro meses de retraso.~ El lQ/9/1878, informó que El Criterio Espiritista 
habia dedicado varios pArrafos al periodico meridano, al Circulo Peralta y a 
dos hermanos que habian fallecido recientemente en Mérida.~ 

Otra importante publicación era la Revista Espiritista de Barcelona, que 
también aparecia mensualmente. El lQ/6/1872, La Ilustración Espirita publicó 
dos comunicaciones que habian sido obtenidas en la Ciudad de México por el 
medium P. C. (Pedro Castera). Dos meses mAs tarde, una de estas co.unicaciones 
fue reproducida por la revista catalana en su número de agosto de 1872. En 
otros dos meses, este número ya estaba en la administración de La Ilustración 
Espirita, la que en su número del 15/10/1872, reprodujo parcialmente uno de 
los articulos y el sumario de la publicación española.nEn enero de 1876, 
publicó el sumario del número de octubre de 1875, de hacia tres Meses. M La 
última noticia de esta publicación es de marzo de 1876, cuando se acusó recibo 
de su NQ 12, de diciembre de 1875.~ Es posible que por esta época, la 
Revista Espiritista haya cambiado su nOMbre al de Revista de Estudios 
Psicológicos. 

En febrero de 1876, La Ilustración Espirita inforMó que habia recibido varios 
números de la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona (fundada en 
diciembre de 1868 o enero de 1869), el últiMO de los cuales era ,el de 
noviembre de 1875, de hacia tres meses.- En mayo de lB76, acusó recibo del 
número de enero; en noviembre, informó sobre el número de agosto; y en 
diciembre, ,sobre el de septiembre; del número de octubre de 1876, dio cuenta 
tres meses mAs tarde, en enero de 1877.~ En marzo de 1878, la Revista de 
Estudios Psicológicos expresó sus deseos por el pronto restableciMiento "de 
nuestro hermano el sr. GonzAlez, quien ha salvado de la pulMOnia que sufrió, y 
que creiamos lo arrebataba de nuestro lado"; lo miSMO manifestó El Buen 
Sentido de Lérida, según informó tres meses más tarde La Ilustración 
Espirita.~ En cuanto a La Ley de Amor, el 16/9/1876 inforMÓ que aún no 

~ La Ley de Amor, Mérida, 9/2/1878, 22; 2/3/1878, 38; lQ/4/1878, 55-56. 

~ La Ley de AMor, Mérida, lQ/9/1878, 136. 

:so La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1872, 67-68; 15/10/1872, 147 • 

.. La Ilustración Espirita, México, lQ/1/1876, 23. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/311876, 92.- . 

so La Ilustración Espirita, México, lQ12/1876, 62-63'. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/5/1876, 153; lQ/ll/1876, 3571, 
lQ/12/1876, 385-386; lQ/1/1877 , 31. 

~ La Ilustración Espirita, México, lQ/6/1878, 180. 
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cOlllenzaba a recibi r el cambio de la prensa de Barcelona." En el transcurso 
de enero de 1878, recibió el número de noviembre de 1877, de hacia dos meses; 
y en abril informó que habia recibido el número de enero, de hacia tres meses. 
Aún era recibido a fines de ese año.·2 

En Sevilla se publicaba El Espiritismo, una revista quincenal que habia sido 
fundada en enero de 1869. En su N2 16 (publicado seguraooente el 15/8/1872), 
esta revista informó que habia recibido los números 7, 8 Y 9 de la Ilustración 
Espirita, correspondientes al 15/5/1872, 12/6/1872 Y 15/6/1872, éste último de 
hacia dos meses; de uno de estos números, reprodujo una comunicación que habia 
sido dictada a Eleutheros (Santiago Sierra). Un extracto de este NQ 16 de El 
Espiritismo fue publicado dos meses después en la Ilustración Espirita, en su 
número del 15/10/1872. u El siguiente año, en su NQ 22 (correspondiente 
seguramente al 15/11/1873), El Espiritismo elogió la serie de articulas que el 
"hermano" Santiago Sierra habia publicado contra la Voz de México, el último 
de los cuales habia sido publicado el 1Q/10/1873 en la Ilustración Espirita, 
un mes y medio antes." El 15 de julio de 1875, la revista fue suspendida 
temporalmente por las autoridades.·s Apenas se reanudó la publicación, el 
sumario del número correspondiente al 15/11/1875 fue publicado dos .eses y 
medio más tarde en la Ilustración Espirita del 1Q/2/1876.~En mayo de 1876, 
acusó recibo del nú_ro de enero; y en novie.bre, del núooero del 15 de agosto; 
en enero de 1877, informó sobre cuatro números que habia recibido de los meses 
de septiembre y octubre de 1876, de hacia dos meses y medio. 47 La revista 
continuó recibiéndose durante 1878. El Espiritismo de Sevilla también tenia 
intercambio con la Ley de Amor de Mérida. El 15/6/1876, informó que habia 
recibido el número del 12/4/1876 de la revista sevillana, de hacia dos meses y 
medio.~ Durante enero de 1878, recibió el número del 15/11/1877, en el que 
habia sido reproducido integramente un largo editorial que el periódico 
meridano habia publicado el 24/9/1877." En abril de 1878 anunció que habia 
recibido los dos números de diciembre, el último de hacia tres meses y medio. 

•• La Ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144 • 

• 2 La Ley de Amor, Mérida, 30/1/1878, 13; 12/4/1878, 55-56; 6/12/1878, 175-
176; diciembre/1878, 182-184 • 

.., La Ilustración Espirita, México, 15/10/1872 , 148. 

.. La Ilustración Espirita, México, 12/2/1874, 48. 

45 La Ilustración Espirita, México, 12/10/1875, 319; 12/1/1876, 22. 

.. La Ilustración Espirita, México, 12/2/1876, 63. 

.7 La Ilustración Espirita, México, 12/5/1876, 153; 12/11/1876, 357-358; 
12/1/1877, 31. 

~ la ley de Amor, Mérida, 15/6/1876, 96. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 24/9/1877, 137-141; 30/1/1878, 13; 9/2/1878. 
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Todavia se recibia a fines de 1878.~ 

La Revelación de Alicante, de periodicidad mensual, publicado por la Sociedad 
de Estudios Psicológicos, era otra de las publicaciones españolas que se 
recibian en México. En octubre de 1875, esta revista reprodujo parte de un 
articulo que Santiago Sierra habia publicado en La Ilustración Espirita, lo 
que fue informado tres meses más tarde, en enero de 1876; en marzo se anunció 
que La Revelación, en su número de noviembre de 1875, habia concluido de 
publicar el articulo de Sierra. 51 En noviembre de 1876, La Ilustración 
Espirita acusó recibo del número de agosto, de hacia tres meses; en enero de 
1877 informó sobre el número de octubre de 1876, con los mismos tres meses de 
diferencia.~ Continuó recibiéndolo durante 1878. La Ley de Amor de Mérida, 
en tanto, en su número del 16/9/1876 informó que aún no comenzaba a recibir el 
cambio de la prensa de Alicante.~ Dos meses más tarde, el 16/11/1876, 
anunció que habia recibido La RevelaCión, pero sólo el NQ 8; hizo notar que en 
ese número, el periódico de Alicante se habia ocupado de La Ley de Amor en 
"términos finos y verdaderamente bondadosos"." En abril de 1878, informó que 
no lo estaba recibiendo; de 1877, faltaban los números de abril, julio, 
septiembre, noviembre y diciembre; recomendó que en los envios, fuese colocada 
correctamente la dirección (Mérida de Yucatán.- México, via Progreso)." A 
fines de 1878, el intercambio se habia restablecido.~ 

El Buen Sentido, fundado en enero de 1875, era el órgano mensual del circulo 
cristiano-espiritista de Lérida. Debido a lo publicado en su número de 
octubre, sufrió una suspensión de dos meses. 57 En mayo de 1876, la 
Ilustración Espirita informó que habia recibido "la primera visita" de esta 
publicación, con ejemplares de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 
1875, y enero de 1876.~ En noviembre de 1876, acusó recibo del número de 
agosto; en diciembre, informó sobre el número de septiembre; y en enero de 
1877, sobre el número de octubre de 1876, siempre con los mismos tres meses de 

50 La ley de Amor, Mérida, lQ/4/1878, 55-56; 21/8/1878, 128. 

'1 la Ilustración Espirita, México, 1Q/1/1876, 23; 1Q/3/1876, 92. 

52 La Ilustración Espirita, México, lQ/11/1876, 358; 1Q/1/1877, 31. 

~ La Ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144. 

.. La ley de Amor, Mérida, 16/11/1876, 184. 

5S la Ley de Amor, Mérida, 1Q/4/1878, 55-56. 

~ la ley de Amor, Mérida, 21/8/1878, 128. 

" la Ilustración Espirita, México, 1Q/2/1876, 63; 1Q/311876, 92. 

,. !.a Ilustración Espirita, México, 1Q/5/1876, 153. 
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retraso." Continuó siendo recibido durante 1878 y 1879. La Ley de AlIOr de 
Mérida, en tanto, en su número del 16/9/1876 informó que habla empezado a 
recibir el cambio de El 8uen Sentido de Lérida. Todavla lo recibla a 
principios de 1877.~ Por entonces, ya se hablan establecido relaciones 
personales entre los miembros de ambos circulas. A mediados de ese año, El 
Buen Sentido publicó una carta particular que Rodulfo G. Cantan le habla 
enviado a José Amigó y Pellicer, del circulo cristiano-espiritista de 
Lérida.·· El 25/12/1877, la ley de Amor informó que en el nú_ro de octubre, 
El Buen Sentido habla publicado frases bondadosas en extrellO, en las que 
expresaba cariño y fraternal afecto por el periódico meridano. u En 1878, la 
publicación de Lérida continuó siendo recibida, con un retraso de entre dos y 
tres meses.u 

A pesar de las diferencias doctrinarias con el modern spiritualism, la prensa 
británica era apreciada en México. The Medium and Davbreak, de Londres, era un 
periódico semanal cuyo sumario del 30/8/1872 fue publicado por la Ilustración 
Espirita un mes y medio más tarde, en su número del 15/10/1872.~ El 
19/8/1876, informó que hacia un mes habla recibido el nú_ro correspondiente 
al [15J/5/1876. ü Durante 1878, no sólo era recibido por La Ilustración 
Espirita, sino también por La ley de Aaor de Mérida. El 2/3/1878, éste último 
informó que habla recibido los cuatro nú_ros de enero; y el 19/4/1878, acusó 
recibo de los tres primeros números de febrero, correspondientes a los dlas 
19, 8 y 15." 

También de Londres era Human Nature, periódico de ciencia, zolstica, 
filosofla, antropologla popular, fisiologia, psicologta, espiritismo, higiene 
y sociologia. Aparecla mensualmente, con 48 páginas en 49. El sumario de 
septiembre de 1872 fue publicado dos meses y medio más tarde por la 
Ilustración Espirita, en su número del 15/11/1872.~ Continuaba recibiéndolo 
a fines de lB73: uno de los articulas publicados por Human Nature el 
19/7/1873, fue traducido y publicado dos meses más tarde en La Ilustración 

~ La Ilustración 
19/1/1877, 31. 

Espirita, México, 19/11/1876, 358; 

~ la Ley de Amor, Mérida, 16/9/1876, 144; 19/4/1877, 56 • 

• , La Ley de Amor, Mérida, 11 / 10/ 1877, 152. 

.. La ley de Amor, Mérida, 25/12/1871, 192. .. , . 
La ley de Amor, !"!éor-ida, 30/1/1878; 13; 19/4/1878, 55-56; 

~ La Ilustración Espirita, México, 15/10/1872, 148. 

6S La Ilustración Espirita, México, 19/8/1876, 254 • 

19/12/1876, 385; 

21/8/1878, 128. 

.. La Ley de Amor, Mérida, 2/3/1878, 38-40; '9/4/1878, 55-56. 

'7 La Ilustración Espirita, México, 15/11/1872, 163-164. 
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Esoirita, en su número del IQ/9/1873.~ A principios de julio de 1876, 
recibió el número de abril, de hacia tres meses.~ Con respecto a la ley de 
Amor de Mérida, el IQ/7/1876 anunció que habian empezado a recibir Human 
Nature y que corresponderian con el cambio.~ 

The Spiritual Magazine, de landres, tenia una periodicidad mensual. Un 
extracto del número de agosto de 1873 fue reproducido casi cuatro meses más 
tarde por La Ilustración Espirita, en su número del 23/11/1873." En julio de 
1876, recibió el número de mayo, de hacia dos meses. n A mediados de 1876, la 
ley de Amor de Mérida también comenzó a recibir The Spiritual Magazine, con lo 
que quedó establecido el cambio.~ 

El cuarto periódico londinense recibido en México era The Spiritualist, una 
publicación semanal. En julio de 1876, la Ilustración Espirita recibió los 
números de mayo y junio; en noviembre, anunció que habia recibido nuevos 
ejemplares; en enero de 1877, acusó recibo de los cuatro números de octubre de 
1876. 74 Continuó recibiéndolo durante 1878. En cuanto a la ley de Amor de 
Mérida, comenzó a recibirlo a mediados de 1876.~ 

Entre las publicaciones norteamericanas, la más importante y prestigiosa era 
The Banner of Light, de Bastan, fundada en 1850. Era un periódico semanal, con 
8 páginas - que a veces aumentaban a 12-, de lOO cm. de largo y 80 de ancho, a 
7 columnas, con letra breviario. Era considerado como la "Enciclopedia general 
del Espiritismo".'" En 1869, la Ilustración Espirita de Guadalajara reprodujo 
en dos ocasiones material que habia sido publicado en el periódico 
norteamericano." En su número del 15/11/1872, la Ilustración Espirita de 
México acusó recibo de los tres primeros números de octubre, el último de los 
cuales habia aparecido hacia menos de un mes.~En enero de 1876, publicó el 

~ La Ilustración Espirita, México, IQ/9/1873, 313-314. 

,. la Ilustración Espirita, México, IQ/8/1876, 254. 

70 la Ley de Amor, Mérida, IQI7/1876, 103. 

71 La Ilustración Espirita, México, 23/11/1873, 368-369. 

72 La Ilustración Espirita, México, IQ/8/1876, 254. 

~ La Ley de Amor, Mérida, IQI7/1876, 103. 

'4 la Ilustración Espirita, México, IQ/8/1876, 254-255; IQ/I1/1876, 356; 
IQ/I/1877, 31. 

75 La ley de Amor, Mérida, IQI7/1876, 103. 

" La Ilustración Espirita, México, 15/11/1972, 163-164. 

" La Ilustración Espirita, Guadalajara, 1517/1869, 120;· 3017/1869, 124.' 

~ La Ilustración Espirita, México, 15/11/1872, 163-164. 
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sumario del número correspondiente al 13 de noviembre; en marzo, acusó recibo 
de los tres primeros números de enero; el periódico siguió llegando a la 
redacción durante el resto de 1876.~ En el número del lQ/2/1877, Santiago 
Sierra comentó que The Banner of light, aunque les habla prodigado bondadosos 
e inmerecidos elogios, habla eKpresado su desacuerdo con ciertos conceptos 
filosóficos eKpresados por la Ilustración Esplrita.- El intercambio continuó 
durante los años 1878 y 1879. También era recibido por la ley de AMor de 
l1érida, según informó a principios de 1876. 0

' En su nú_ro del 18/3/1876, The 
Banner of light dedicó la mayor parte de la primera de sus eKtensas columnas a 
reseñar y comentar los tres primeros números de la ley de Amor. a El 
15/12/1877, el periódico meridano comentó que The Banner of light "no se ha 
dignado visitar en lo absoluto nuestra mesa de redacción ¿por qué serA? 
Nosotros jamAs hemos dejado de remitirle la ley de Amor durante todo el año 
pasado y el presente".a El 2/3/187B, reiteró que The Banner of light aún no 
correspondla al cambio; el 16/3/1B78, anunció que hablan llegado los cuatro 
números de enero y los dos primeros de febrero; en un segundo envio hablan 
recibido los dos restantes de febrero y el del 2/3/1878.M 

Ignoramos la época en que comenzó a ser recibido el periódico le Salut, de 
Nueva Orleans. En 1869, una comunicación que habla sido obtenida en 1864, en 
Tampico, Tamaulipas, y que habla sido publicada originalmente en le Salut, fue 
reproducida por la Ilustración Espirita de Guadalajara.- Otro eKtracto de 
ese periódico fue publicado en la Ilustración Espirita de Guanajuato. M 

Durante 1875, algunos articulas publicados en The Spiritual Scientist, 
periódico semanal de 80ston, comenzaron a ser reproducidos por la Ilustración 
Esplrita. p En enero de 1876, publicó el sumario del nú_ro correspondiente 
al 11 de noviembre; en marzo, anunció que habla recibido los números de la 
última semana de diciembre y las dos primeras de enero; continuó recibiendo 
este periódico durante el resto de 1876; en enero de 1877, acusó recibo de 

~ La Ilustración Espirita, l1éKico, lQ/l/1876, 24; lQ/3/1876, 94; lQ/5/1876, 
154; lQ/ll/1876, 358; lQ/12/1876, 384-385. 

MI La Ilustración Espirita, l1éKico, lQ/2/18n, 62. 

o. La Ley de Amor, l1érida, lQ/2/1B76, 24. 

!!:! la ley de Amor, l1érida, 15/5/1876, 80. 

a La ley de Amor, l1érida, 15/12/1877, 183 • 

.. La Ley de Amor, l1érida, 2/3/1878, 38-40; 16/3/1878, 4B. 

os La Ilustración Espirita, Guadalajara, 30/7/1969, 124 • 

.. La Ilustraci ón Espirita, Guanajuato, lQ/8/1870, 30-31. 

117 La Ilustración Espirita, l1éKico, lQ/l/IB75, 25-26; lQ/3/1875, B9-90. 
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seis números de octubre y noviembre de 1876.- Por entonces, también era 
recibido por la ley de Amor de ~rida. En febrero de 1877, informó que The 
Spiritual Scientist habia publicado varias noticias de Yucatán, 
reproduciéndolas del periódico meridano; posteriormente, el periódico 
norteamericano reprodujo una comunicación." 

Junto a Bastan, Chicago era uno de los centros espiritistas más importante del 
país. Allí se publicaba el periódico Religio-Philosophical Journal of Science, 
que aparecia semanalmente. En su número del 10/5/1877, la Ilustración Espirita 
informó sobre los números del 3/3/1877 y 10/3/1877, de hacia poco menos de dos 
meses.~ Continuó recibiéndolo durante 1878. la ley de Amor de Merida, en 
tanto, informó el 15/12/1877 que habia comenzado a recibir este periódico y 
que correspondería con el cambio." 

The American Spiritual Magazine de Menphis, Tenn., era otra de las 
publicaciones recibidas por la ley de Amor de Mérida. Este periódico mensual 
habia sido fundado en enero de 1875 por el Rev. Dr. Samuel Watson, quien habia 
sido por más de 30 años un prominente miembro de la Iglesia Metodista 
Episcopal Anericana. ft El 15/7/1876, la ley de Amor informó que habian 
recibido seis números de The American Spiritual Magazine, de enero a junio de 
1876. Agregó que en el número de junio, Samuel Watson' habia hecho notar que 
las palabras con que el periódico meridano le habia ekpresado su admiración -
recordando su larga labor dentro del metodismo-, le parecían "dudosas". la ley 
de Amor se apresuró en negar tal suposición." El 10/11/1876, la ley' de Amor 
informó que en un articulo publicado por este periódico norteamericano, se 
habia hecho referencia, "en términos honori ticos", tanto a la ley de Amor como 
a la Ilustración Espirita. Aunque agradeció esta deferencia, debió aclarar, 
sin embargo, que Yucatán no pertenecia a América Central." El periódico 
norteamericano todavia era recibido en los primeros meses de 1878." 

A principios de marzo 
Voice of Truth, un 

de 1878, ,:l."a,:-"l",eCly,--,d",e......,A",m",o>!.r':. anunció que estaba recibiendo 
nuevo periódico espiritista de Menphis, que aparecía 

- la Ilustración Espirita, Mékico, lQ/l/1876, 24; 10/3/1876, 
10/5/1876, 154; 10/11/1876, 358; 1Q/12/1876, 384; 10/1/1877, 30. 

" la ley de Amor, Mérida, lQ/2/1877, 16; 15/2/1877, 24. 

~ la Ilustración Espirita, Mékico, lQ/5/1877, 159. 

.1 La ley de Amor, Mérida, 15/12/1877, 183. 

ft la ley de Amor, Mérida, 10/4/1876, 56. 

" la ley de Amor, Mérida, 1517/1876, 112. 

• 4 La li~y de Amor, Mérida, 10/11/1876, 172. " , 

93-94; 

. :~ , . 
o' 

" la ley de Amor, Mérida, 30/1/1879, 13; 2/3/1979', .39-40. .. - . -_ .. 
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semanalMente.~ El lQ/4/1B7B, informó que sólo habia recibido los NQ 3, 4 Y 
5, correspondientes al 19/1/1B7B, 26/1/1B7B Y 2/2/1B7B, faltando los dos 
primeros de enero. Agregó que en sus columnas habia quedado "refundido" The 
American Spiritual Magazine, el que reapareceria en lB79. Esto se debió 
aparentemente a que Mr. Watson se encontraba enfermo." 

Junto a las publicaciones europeas y norteamericanas, en México también se 
recibian los periódicos publicados en Hispanoaeérica. Fue el caso de la 
Revista Espiritista de Montevideo, fundada en junio de 1872. En septiembre de 
lB73, la Ilustración Espirita informó que continuaba recibiendo esta 
publicación "con la mayor puntualidad"." En marzo de lB74, reprodujo una de 
las comunicaciones publicadas en la revista uruguaya.~ En febrero y marzo de 
lB76, publicó los sumarios de los números 5 y 6, correspondientes a octubre y 
noviembre de lB75, de hacia cuatro meses; en mayo de 1876, informó sobre el 
número de enero; y en noviembre, sobre el número de junio; en enero de lB77, 
anunció que habia recibido los números 3 y 4, correspondientes a los meses de 
julio y agosto de lB76, de hacia cinco meses.l~ Esta publicación continuó 
recibiéndose durante IB7B. En agosto, la Ilustración Espirita informó sobre la 
serie de articulas que la revista de Montevideo estaba publicando en 
re futación de una de las obras del canónigo Perujo.lo, Segura_n te, esta 
revista era publicada por la Sociedad Espirita Progreso y Caridad, de 
Montevideo. El informe anual de esta sociedad -en el que dio cuenta de los 
fenómenos de aportes, materializaciones y efectos fisicos conseguidos- fue 
reseñado a mediados de lB7B por la ley de Amor de Mérida.l~ 

En su número del 15/3/1B74, la Ilustración Espirita anunció que ya habia 
comenzado a recibir los primeros números de la luz de Ultratumba, órgano 
oficial de la Sociedad Espiritista de la Habana, constituida en noviembre de 
IB73. Afirmó que el nuevo periódico contenia más material que cualquiera otro 
en español. 103 

En febrero 
número de 

de IB76, la Ilustración Espirita informó que habia recibido un 
la Revista de Estudios Espiritistas. Morales y Cientificos, de 

•• la ley de Amor, Mérida, 2/3/187B, 3B-40. 

" la ley de Amor, Mérida, IQ/4/IB7B, 55-56. 

.. la Ilustración Espirita, México, 15/9/1B73, 324. 

" la IlustraCIón Espirita, México, 15/3/1B74, B6-B7. 

I~ la Ilustración Espirita, México, IQ/2/IB76, 63; lQ/3/1B76, 94; lQ/5/1B76, 
154-155; IQ/ll/IB76, 35B; lQ/l/IB77, 30-31. 

101 la Ilustración Espirita, México, lQ/B/IB7B, 254. 

'02 ld ley de Amor, Mérida, IQI7/1B7B, 104. 

I~ la Ilustración Espirita, México, 15/3/1B74, 96. 
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Santiago de Chile.'~ En noviembre, acusó recibo de los números de Mayo, 
junio, julio y agosto; en enero de 1877, anunció que habia recibido los 
números 7 y 8, correspondientes al mes de septiembre de 187b, de hacia tres 
meses y medio.'os Algunos meses después, La Ilustración Espiri ta reprodujo la 
respuesta que aquella revista habia dado al discurso del R. P. León, de la 
Compañia de Jesús, sobre las penas eternas del infierno.'~ 

En noviembre de 187b, La Ilustración Espirita informó que había recibido seis 
números -del 119 al 124-, de A Aurora, publicación de Silveras, provincia de 
Sao Paulo, que ya estaba en su tercer año.'~ Continuó recibiendo ejemplares 
de esta publicación durante 1877,'~ asi como de El Tiempo, de la provincia 
de San German, también en Brasil.'~ 

También llegaban periódicos argentinos. La Ilustración Espirita informó en 
mayo de lB77 sobre un nuevo periódico, La Revelación de Buenos Aires, 
trimensual."° El 2/3/1878, La Ley de Amor de Mérida anunció que habia 
recibido los números I y II de la revista semanal Constancia, órgano de la 
Sociedad Constancia, de Buenos Aires."' 

En ese mismo número, La Ley de A~r informó que habia recibido el NQ 5 (serie 
1ª1 correspondiente a noviembre de 1877, de La Luz de Sión, revista mensual de 
Bogotá fundada probablemente en julio de ese año. Alli, la publicación 
colombiana hacia referencia a los espiritas de Chile y a su "Revista"."' Eil 
julio de IB78, La Ilustración Espirita recibió el número de enero de La Luz de 
Sión.":J 

A fines de 1878, La Ilustración Espirita hizo mención del periódico 
espi ri tista El Heraldo del Trabajo, de Puerto Rico.'" En su núllero del 
10/11/1878, refiriéndose a Puerto Rico, La Ley de Amor de Mérida comentó que 

.~ La Ilustración Espirita, México, lQ/2/187b, b3. 

.oo La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/187b, 358-359; lQII/1877 , 30. 

.~ La Ilustración Espirita, México, lQ/4/1877, 125-12b. 

.~ La Ilustración Espirita, México, lQ/ll/187b, 359-3bO. 

.~ La Ilustración Espirita, México, IQ/5/1877, lbO; IQ/81-l877 , 253. 

.~ La Ilustración Espirita, México, IQ/5/1877, IbO. 

110 La Ilustración Espirita, México, IQ/5/1877, 159-lbO. 

11. La Ley de AMor, Mérida, 2/3/1878, 38-40. 

11. La Ley de Amor, Mérida, 2/3/1878; 38-40. 

113 La Ilustración Espirita, México, IQI7/1678, 218-219. 

"' La Ilustración Espirita, México, IQ/ll/1878, 349. lQ/12/1878, 377. 
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"nuestra doctrina estoi all í a la orden del día y cuenta con periódicos 
espiritistas, lo cual ignoroiballlOs"."· 

La prensa espiritista internacional no sólo mantenía 
la Ciudad de México y Mérida, sino también con la de 
1878, por ejemplo, El Criterio Espiritista de Madrid 
Guadalajara. A mediados de ese año, hizo referencia a 
que estaba efectuando contra el "ul tramontanismo". n. 

cambio con la prensa de 
otras ciudades. Durante 

recibió La Discusión de 
la "bri lIante campaña '1 

Aunque no siempre la prensa mexicana reprodujera sus artículos, sobre todo 
cuando comenzó a aumentar el material nacional, la prensa extranjera era su 
vinculación con el movimiento internacional. Cuando se interrumpía esa 
comunicación, lo resentIan. En octubre de 1877, Rodulfo G. Cantan comentó que 
sentían "recibir con tanta irregularidad y atraso los tan importantes órganos 
de la prensa espírita de España".m Luego le tocó el turno a la prensa de 
Estados Unidos. En su número del 2/3/1878, La Ley de AMor se quejó de que ni 
el Banner of Light ni los otros periódicos espiritistas americanos "se dignan 
corresponder a nuestra visita", con la excepción de The American Spiritual 
Magazine y Voice of Truth, ambos de Menphis."· Estos reproches, como ya 
vimos, tenían efecto en las administraciones de los periódicos aludidos. Lo 
mismo sucedía con La Ilustración EspIrita. En enero de 1876, se quejó de que 
eran "pocos" los periódicos que llegaban a la redacción."- En julio publicó: 
"hace algún tiempo que notamos, sin poder explicoirnosla, la ausencia de 
nuestros antiguos e interesantes cofrades The Medium and Daybreak y Human 
Nature". Para su sorpresa, ese mismo día llegó un enllío de periódicos 
londinenses. '" En noviembre de 1878, comentó: "Esperando ••• nos han dejado" 
la Rellue Spirite y los periódicos de Barcelona, Madrid, Lérida y Londres. 
"Bien saben con cuanto gusto son siempre recibidos y esperamos que en lo 
sucesivo no nos prillaroin de sus importantes noticias y sus notables y 
correctas producciones. Reciban nuestro fraternal saludo y no se ausenten por 
tanto tiempo de esta redacción en la que hacen siempre buena fal tan .121 

... La Ley de Amor, Mérida, 10/11/1878, 165 • 

... La Ilustración Espírita, México, H!/8/1878, 254. 

m la ley de Amor, Mérida, 11110/1877. 152. 

u. La Ley de Amor, Mérida, 2/3/1878, 38-40. 

u- La Ilustración Espirita, México, 1Q/l/1876, 22. 

120 Ld llustrdción Espirita, México, lQI7/1876, 214; lQ/8/1876, 254-255. 

121 La Ilustración Espirita, México, lQ/11/1878, 349. 
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FUENTES 

HEMEROGRAFIA 

Diario del Hogar, México D. F., 1895-1896. 

El Eco de A~bos Mundos, México D. F., 1871. 

El Federalista, México D. F., 1874-1876. 

Helios. Organo de la Junta Per~anente del Segundo Congreso Espirita de México 
y de la Federación y Confederación Espirita Mexicana y Latino-~ricana, 

México D.F., 1911-16. 

El Heraldo del Espiritismo. Escuela Magnético-Espiritual de la Co~una 

Universal. C~tedra Regional Mexicana, México D.F., 1942-1971. 

Hermes. Revista Mensual de Estudios Esotéricos. Organo de la Sociedad 
Filomática de México, México D.F., 1921. 

La Ilustración Espirita. Periódico consagrado exclusivamente a la exposición y 
defensa del Espiritismo, Guadalajara, 1868-1869. 

La Ilustración Espirita. Periódico consagrado exclusivamente a la exposición y 
defensa del Espiritismo, Guanajuato, 1870-1871. 

La Ilustración Espirita. Periódico consagrado exclusivamente a la exposición y 
propaganda del Espiritismo, México D.F., 1872-79 Y 1888-93. 

Justicia. Organo de la C~tedra Regional Mexicana de la Escuela Magnético
Espiritual de la Comuna Universal, México, 1942-1944. 

La Ley de Amor. Publicación del circulo espirita Peralta, Mérida, Yucat~n, 

1876-79. 

La Luz en México. Publicación de la Sociedad Espirita Central de la República 
Mexicana, México D.F., 1872-73. 

El Porvenir, México D. F., 1875. 

Revue Spirite, Paris, 1858-1891 • 

El Siglo Diez y Nueve, México D. F., 1870. 

El Siglo Espirita. Organo de la Junta Central Permanente del Primer Congreso 
Espirita Nacional, México D.F., 1906-1911. 

La Sombra de Hidalgo. Periódico semanario dedicado exclusivaMente a la defensa 
del espiritismo, México, 1894-1895. 



6B6 

BIBLIOGRAFIA 

Agraz Garcla de Alba. Gabriel. Biobibliografla general de don José Maria 
Vigilo México. UNAM. 19B1. 

Alessio Robles. Vito. La Convención Revolucionaria de Aguascalientes. México. 
INEHRM. 1979. 

Alexander. Jacques. Los enigmas de la supervivencia. Barcelona. Editorial 
Bruguera. 1973. 

Arceo de Konrad. Candelaria. Justo Sierra Méndez: sus Cuentos románticos y la 
influencia francesa. México. UNAM. 19B5. 

Arnold. Paul. Historia de los Rosacruces y los orlgenes de la Francmasonerla. 
México. Editorial Diana. 1997. 

Arnould. Arthur. Las creencias fundamentales del Buddhismo. con una exposición 
de la "Historia y Religión del Buddha" por Charles Webster Leadbeater. 
Biblioteca Orientalista. Barcelona. R. Maynadé. 190B. 2! edición. 

Bailey. Alice Anne. Cartas sobre meditación ocultista. Recibidas y publicadas 
por •••• traducción directa del inglés por Francisco Brualla. Buenos Aires. 
Centro de Estudios Sophia. c 1947. 

Bakhti. Sinasdana Maharshi. Reencarnación. karma. m1stica cristiana. 
traducción de Fernando Fernández de la Madroñera. México. Oriente. 1942. 

Bakhti. Sinasdana Maharshi. En el umbral de la sabidur1a oculta. traducción de 
Fernando Fernández de la Madroñera. México. Tyris. c 1943. 

Barrera. Florentino. Inventario de librerla y publicaciones periódicas. 
Bibliografla espiritista del s. XIX. Catálogo razonado con secciones de arte e 
historia. Buenos Aires. Sociedad de Estudios Psicológicos Vida Infinita. 
Ediclones Vida Infinita. 19B3. 

Bastian. Jean Pierre. "El paradigma de 17B9. Sociedades de ideas y revolución 
mexicana". Historia Mexicana. vol. XXXVIII. julio-septiembre 19B8. l. NQ 149. 
79-110. 

Bastian. Jean Pierre. Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución en 
México. 1872-1911. México. FCE/El Coleglo de México. 19B9. 

Bastian, 
sociedades 
1990. 

Jean Pierre, (comp.), Prote~t~nte5, liberales v franc~asones: 

de ideas y modernidad en América Latina. Siglo XIX. México. FCE. 

Bastide. Roger. Sociologla de la~ enfermedades mentales. MéX1CO. Siglo XXI. 
198B (1! ed. en francés. 1965). 

Batjin. Mijail. La Cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El 
contexto de Francois Rabelais. Madrid. Alianza Editorial. 1987. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

" ;t" . ~:'~~ 

I 

687 

Beasley, Norman, The Cross and the Crown. The history of christian science, 
New York, Duell, Sloan and Pearce, [reprinted, 1955]. 

8ellini, Vincenzo, La sonámbula. Opera en tres actos, México, Edición de "La 
Patria", Imprenta y litografía de Ireneo Paz, 1877. 

Benjamin, Thomas Louis, El camino a Leviatán. Chiapas y el Estado mexicano. 
1891-1947, México, CNCA, 1990. 

Bera, G., De la Idea de Dios. Controversia entre G. Bera y Leon Denis, 
Barcelona, Carbonell y Esteva, 1903. 

Besant, Annie, Karma, Biblioteca Orientalista, Barcelona, R. Maynadé, 1911 (2~ 

edición) • 

Besant, Annie, El cristianismo esotérico o los misterios menores, Biblioteca 
Orientalista, traducción del inglés por J. M. Ch., Barcelona, Clarasó, 1931, 
3~ edición. 

Besant, Annie, El cristianismo esotérico o Los misterios menores, Colección 
Mística y Religión, México, Orión, 1945. 

8esant, Annie, La sabiduría antigua. Exposición 
teosófica, México, Fraternidad Universal, 1943. 

sumaria de enseñanza 

Besant, Annie, El cristianismo esotérico. Los misterios de Jes6s de Nazareth, 
traducción de J. M. Ch., Buenos Aires, Claridad, c 1944. 

Besant, Annie, ~L~a~s~s~i~e~t~e~~g~rwa~n~d~e~s~r=e~l~i~g~i~o~n~e~s~~o~E~I~_p~ro~b~l~e~m~a~re~l~i~g~l~'os~o~~e~n~l~a 
!nQ1!, Colección Mlstica y Religión, traducción directa del inglés por un M. 
S. T., México, Orión, 1945. 

Besant, Annie, Nociones de teosofía, México, Orión, 1957. 

Besant, Annie, La evolución de la vida y 
dadas en el 230 aniversario de la Sociedad 
año de 1908, Buenos Aires, Gle., c 1958. 

de la forMa. Cuatro conferencias 
Teosófica celebrado en Madrás el 

Besant, Annie, El Gobierno interno del mundo. Conferencias pronunciadas en .la 
Convención de la Sociedad Teosófica de la India del Norte. celebrada en 
Benarés. en septiembre de 1920, México, Orión, 1970. < 

Besant, Annie; y C. W. Leadbeater, Pláticas sobre el sendero del ocultismo, 
México, Fraternidad Universal, 1964, 3 vols. 

Besant, 
de los 
Edit. y 

Annie; y C. W. Leadbeater, Química Oculta. Observaciones clarividentes 
elementos gulMicos, traducción de Federico Climent Terrer, "éxic~, 

Distribuidora Mexicana, 1975. 

Billy, André, Stanislas de Guaita. Príncipe del esoterisMO, Barc.ló~, 6edisa, 
1981. 



688 

Blavatsky. Helene Petrovna. la voz del silencio. Fragmentos escogidos del 
libro de los preceptos de oro, para uso diario de los lanus (discípulos). 
Biblioteca Orientalista. traducido y anotado por ••••• verSlon directa del 
inglés por F. Montoliú. Barcelona. R. Maynadé. 1920. 5ª edición. 

Blavatsky. 
Teosofía y 
1925. 

Helene Petrovna. la doctrina secreta de la creación. Biblioteca de 
Orientalismo. traducido por Antonio Miura. Barcelona. B. Bauza. c 

Blavatsky. Helene Petrovna. la doctrina secreta. Síntesis de la ciencia. la 
religión y la filosofía. traducción y corrección por varios miembros de la S. 
T. E •• Buenos Aires. Glem. 1946. 6 vols. 

Blavatsky. Helene Petrovna. Isis sin velo. Clave de los misterios de la 
~c~i~e~n~c~i~a~~YL-_t~e~0~1~0~g~1~a~a~n~t~i~g~u~a~s~_YL--=m~o~d~e~r~n~a",s. México. Editora y Distribuidora 
Mexicana. c 1975. 

Block. Margarite Beck. The New Church in the New World. A study of 
Swedenborgianism in America. Thesis Ph.D. Columbia University. New York. Henry 
Holt. c 1932. 

Bonfil Batalla. Guillermo. Pensar nuestra cultura. ensayos. México. Alianza 
Editorial. 1991. 

Bourdieu. Pierre. "Genése et structure du champ religieux". en Revue francaise 
de Sociologie. Paris. 1971. vol. XII. 295-334. 

Bouvéry. J •• El EspirItIsmo v la Anarguía ante la ciencia y la filosofía. 
Biblioteca Universal Espiritualista. Barcelona. Carbonell y Esteva. s.f. 

Boyer-Rebiab. l •• El demonio de la voluntad magnética. Guía secreta del éxito. 
Barcelona. Feliu y Susanna. 1911. 

Bretón de los Herreros. Manuel. Frenolojía y magnetismo. Comedia en un acto y 
en verso. [México]. Imprenta de Juan N. del Valle. s.f. 

Canton y Cámara. Rodulfo Gregorio. Informe leído por el C. Director General 
del Conservatorio Yucateco en la Junta general celebrada el dOMinoo 23 de 
julio de 1876. Mérida. Imprenta de la librería Meridana de Cantono 1876. 

Carrillo. Elizabeth; y Minerva Rodríguez. Pentecostalis.a y Espiritis.a. la 
Habana. Editorial Academia. 1997. 

Castellan, Vvcnnc, le Sciritisme, Que sais-jP?, Paris, Presses Universitaires 
de France. 1954. 

Castera. Pedro. Impresiones y Recuerdos. las Minas y los Mineros. los Maduros. 
Dramas en un corazón. Querens. México. Editorial Patria. 1987. 

Cirese. Alberto M •• Cultura egemonica e culture subalterne. Palermo. Palumbo 
Editore. 1976. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

" 
t''', . , 

.' 

I 

689 

Cockroft, James, Precursores intelectuales de la Revolución mexicana (1900-
1913), México, Siglo XXI, 1979 (Sª edición). 

Código Penal del Estado de Jalisco, Guadalajara, Tip. de la E. de Artes y 
Oficios del Estado, 1913. 

Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia, Imprenta del Gobierno 
en la Escuela Industrial Militar "Porfirio Díaz", 1896, edición oficial. 

Código Penal del Estado de Sonora, Hermosillo, Imprenta del Gobierno a cargo 
de A. J. Corral, 1884. 

Código Penal del Estado de Veracruz Llave. presentado en proyecto a la 
Honorable Legislatura por el Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia 
C. Lic. Fernando de Jesús Corona. y mandado observar por el decreto número 127 
de 17 de diciembre de 1868, Veracruz, Imprenta del "Progreso", 1869, edición 
oficial. 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, Chihuahua, Imprenta del 
Gobierno a cargo de Gilberto A. de la Garza, 1905, edición oficial. 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango. arreglado por el Gobierno 
conforme a la autorización que le concede el artículo lQ transitorio del 
decreto número 77 de 28 de maya de 1900, México, Tip. y Lit. "La Europea", de 
J. Aguilar Vera y Comp., 1900, edición oficial. 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con sus adiciones y 
reformas, Guanajuato, Imprenta del Estado a cargo de Justo Palencia, 1900. 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, decretado y publicado por 
el Poder Ejecutivo del mismo en uso de la facultad que le concedió el decreto 
número 184 expedido por la Honorable Legislatura en 26 de setiembre, de 1873, 
Pachuca, Imprenta del Gobierno del Estado a cargo del C. Crescencio Moreno, 
1874, edición oficial. 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Expedido el 2 de octubre 
de 1894. Puesto en vigor el S de mayo de 1895, México, J. Gaspa~,de Alba, 
1895. 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aprobado por, la H. 
Legislatura del mismo, Tlaxcala, Imprenta del Gobierno del Estado, a cargo de 
Manuel Medina y Orta, 1879. 

Código Penal del Estado L. y S. de Tlaxcala, Tlaxcala, Imprenta de Luis G. 
Salazar y Ca., 1885. 

Código Penal del Estado lo y S. de Tlaxcala, Tlaxcala, Talleres Gráficos' del 
Estado, 1928. 

Código Penal para el Distrito Federal, México, Edi t. Porrua, 1993", 51! 
edición. 



690 

CódiQO Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja-California sobre 
delitos del fuero coman. y para toda la Repablica sobre delitos contra la 
Federación, México, Imprenta del Gobierno en Palacio, a cargo de José Maria 
Sandoval, 1871. 

Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California. 
sobre delitos del fuero c08Ún y para toda la República sobre delitos contra la 
Federación. el cual Código se adoptó para el Estado de Puebla por Decretos de 
10 de diciembre de 1875 y 2 de diciembre de 1876. La presente edición contiene 
todas las adiciones y reformas relativas hasta el mes de abril de 1920, 
Puebla, Linotip. de la Escuela de Artes y Oficios, 1923. 

Código Penal para el Oistrito y Territorios Federales, México D. F., 
Gráficos de la Nación, 1929, edición Secretaria de 

oficial. 
Gobernación, Talleres 

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de fuero 
coman v aara toda la Repablica en materia de fuero federal, México D.F., 
Secretaria de Gobernación, Talleres Gráficos de la Nación, 1931. 

Código Penal para el 
coman. y para toda la 
Publicaciones Farrera, 

Código Penal para el 
de Procedimiento de 
Porrua, 1953. 

Distrito y Territorios Federales en materia de fuero 
Repablica en materia de fuero federal, México D. F., 
1941. 

Distrito y Territorios Federales y Ley Orgánica y Noraas 
los Tribunales para menores, México D.F., Editorial 

Código Penal Para el Distrito y Territorios Federales y para toda la Repúbllca 
en materia de Fuero Federal. Revisado seQÚn los textos oficiales y con una 
exposición de motivos del Lic. Alfonso Teja labre. Presidente de la Ca.isión 
Revisora de las Leyes Penales y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal. El Derecho Penal Moderno y sus Aplicaciones en México. 
Fundamentos para la Reforma al Código Penal, México, Ediciones Botas, 1931. 

Código Penal para el Estado de Oaxaca. expedido por el Ejecutivo del mismo. en 
uso de la facultad que le concedió el articulo 2Q del decreto namero 19 de 17 
de diciembre de 1887, Oaxaca, Imprenta del Estado, 1891, 2ª edición. 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de México, Toluca, Imprenta del 
Instituto Literario, dirigida por Pedro Martinez. 1875. 

Colson, 
mankind 

Maria C., =D=u~g~m~a~r~t~h~e~~E~g~y~p~t~ia~n~.~A~~m~e~s~s~a~gce~f~r~o~m=-~t~h~e __ ~s~p~i~r~i~t~w~o~r~l~d~~t~o 
from ao Fgvptian name who lived 6000 B.C. Given through the hand of 

Mrs. M. C. Colson, Mexico, The Mexican Occult Society, 1908. 

COllins, Mabel, uH~i2s~t~o~r~i~aL-~d~e~~u~na2-~m~a~g~a~~n~e~gcr~a, Barcelona, 
Orientalista, 1902. 

Biblioteca 

Collins, Mabel, ~L=u~z~e~n~~e~l~s~e~n~d~e~ro~. __ ~P~r~e~c~e~p~t~o~s~~y~e~x~p~l~i=c=a~c~i~o~n~e~s~'L-~s~e~ou~~ido~-=de: 
Nuestro glorioso futuro, traducción de A. P. G., México, Horizontes, 1942. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 

-1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 
I 
I 

;j' 

I 

-

691 

COllins, Mabel, Quien siembra recoge, Buenos Aires, Glem, 1943. 

Constant (Eliphas Lévi, pseud.), Alphonse Louis, El gran arcano del ocultisMO 
revelado, Biblioteca del Esplritu, Santiago de Chile, Cultura, 1937. 

Constant (Eliphas Lévi, pseud.), Alphonse Louis, El libro de los esplendores. 
El sol judaico. la oloria cristiana y la estrella flamlgera. Estudios sobre 
los orlgenes de la Cábala con investigaciones sobre los misterios de la 
franmasonerla. seguidos de la profesión de fé y los elementos de Cábala, 
Buenos Aires, Editorial Schapire, 1942. 

Constant (Eliphas Lévi, pseud.), Alphonse Louis, El libro de los esplendores: 
el sol judaico. la gloria cristiana y la estrella flamlgera. a.pliado con el 
texto de la Sirphra dzeniutta, México, Editora y Distribuidora Mexicana, 1973. 

Constant (Eliphas Lévi, pseud.), Alphonse Louis, El libro de los sabios, 
México, s.p. i., 1975. 

Chartier, Roger, El mundo como representación. Historia cultural: 
práctica y representación, Barcelona, Editorial Gedisa, 1992. 

entre' 

Christie-Murray, David, Reencarnación, Madrid, Editorial A.erica Ibérica,' 
1994. 

Dalmor, E. 
ocul tistas. 
Kier, 1989, 

R., Quién fue y ouién es en ocultismo. Diccionario biográfico ~ 
registro de entidades y publicaciones, Buenos Aires, Editorial 

2ª edición corregida y aumentada. 

David, Alexandra, Le modernisme bouddhiste et le bouddhisme du Bouddha, Paris, 
Félix Alean, 1911. 

Davis, Thomas B., Aspects of Freellasonrv in modern Mexico. An exa.ple of 
social cleavage, New York, Vantage Press, 1976. 

De Maria y Callpos, Arllando, "Experiencias espi ri tistas", en ABe, 28 de febrero 
de 1953. 

De Maria y Ca.pos, Ar.ando, Las IlleMOrias y las .ejores cartas de Francisco l. 
Madero, México, libro-Mex editares, 1956. (En portada: Francisco l. Madero, 
Memorias. cartas y doculllentos). 

Delanne, Gabriel, Le Phénomene Spiri,te, Paris, ChallUel, 'editeur, 1897, 5ª 
edición. 

Diccionario Enciclopédico Quillet, Buenos Aires, Editorial Argentina Arlstides 
Quillet, edición de 1971, 9 vols. ' 

Diccionario Porrúa de Historia. Biografla y Geografla de México, México, 
Editorial Porrúa, 1976 (U edición) y 1986 (5ª edición). c,~ '" 

Discours prononcés pour l'anniversaire de la IIOrt de Alian Kardec. 
Inauquration do IIOnUlllent, Paris, Libr. Spirite, 1870. 



692 

Doyles, Antonio 
Revelación de 

Connen, Compendio general de ciencias psíquicas y ocultas. 
los misterios de la vida y de la muerte. Artes de la 

adivinación, la magia antigua y moderna, Barcelona, Editorial Cervantes, 1925. 

Dumas, 
México 
XXXIX, 

Claude, "El discurso de oposición 
en la época de Porfirio Díaz 

julio-septiembre 1989, 1, NQ 153, 

en la prensa 
11876-1910> , 
243-256. 

clerical conservadora de 
Historia Mexicana, vol. 

Dumas, Claude, Justo Sierra y el México de su tiempo. 1848-1912, México, UNAM, 
1992 (1ª ed. en francés, 1975>, 2 tomos. 

Dunne, Desmond, Hionotismo, Barcelona, Bruguera, 1972. 

DurkheiM, Emile, Las formas elementales de la vida reliOiosa, Madrid, Alianza 
Editorial, 1993 <lª edición, 1912>. 

Eddy, Mary Baker, Scienee and health with key to the Seriptures, Boston, 
Allison V. Stewart, 1912. 

Elias, Norbert, La Sociedad Cortesana, México, FCE, 1982. 

Eneausse (Papus, pseud.> , Gerard Anaelet Vineent, Rayons invencibles et les 
dernieres experienees d'Eusapia devant l'oceultisme, Tcurs, E. Arrault, 1896. 

Eneausse (Papus, pseud.>, Gerard Anaclet Vincent, 
spiritualisme. Exposé des théories philosophigues et 
l'occultisme, Paris, Félix Alean, 1902. 

L'occultisme et le 
des adaptations de 

Encausse (Papus, pseud.>, Gerard Anaclet Vineent, Tratado elemental de ciencia 
oculta. Explicación completa y sencilla de las teorías y de los s1mbolos de 
los antiguos autores esotéricos, los alquimistas. los astrólogos, los 
cabalistas. etc. etc., traducción de Enediel Shaiah, Buenos Aires, Kier, c 
1951. 

Encausse (Papus, pseud.>, Gerard Anaclet Vineent, Tratado elemental de ciencia 
oculta, México, Editorial Posada, 1987. 

Eneausse (Papus, pseud.>, Gerard Anaelet Vincent, Descubra su destino en sus 
sueños, México, Edits. Mexicanos Unidos, 1979, 4ª edición. 

Encausse (Papus, pseud.>, Gerard Anaelet Vincent, Descubra su destino en sus 
sueños, Méxleo, Editores Mexicanos Unidos, 1981, 5ª edición. 

Fnrirlnoerli~ llniupr~al Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe. 

Encyelopedia of Oecultism , Parapsyehology, edited by Leslie A. Shepard, 
Detroit/London, Gale Researeh Ine, 1991, third edition. 

Eneyclopedia of Religion, The, Mircea Eliade, editor in chief, Macmillan 
Publishlng Company, New York/Collier Maemillan Publishers, London, 1987. 

Estrada, Roque, Psico-intimidades, Madrid, Editora Internacional, 1925. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
~' 

I 

-

693 

Federación Espírita MeKicana, Estatutos de la Sociedad de Beneficencia que 
depende de la H. Junta Permanente del 20. Congreso Espírita de MéKico, MéKico, 
Tip. Suerrero Hnos., 1921. 

Fernández de Castro y Finck, Jorge, Madero y la democracia. Estudio sobre la 
Doctrina de la Superación, MéKico, SEP, 1966. 

Fernández Süell, Rogelio, lux et Umbra. Novela filosófica, Biblioteca de 
Helios, México" Imprenta Artística, 1911. 

Fernández Süell, Rogelio, El moderno Juárez. Estudio sobre la personalidad de 
D. Francisco l. Madero, México, Imprenta Artística, [1911]. 

Ferrer Benimeli, José Antonio, Masonería. Iglesia e Ilustración. Un conflicto 
ideológico-político-religioso, t. 1, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
1976. 

Finpt, Jean, Santos. iniciados y posesos modernos, México, Editora Nacional, 
1956. 

Flammarion, Camille, Atlas céleste. Comprenant toutes les cartes de l"ancien 
atlas de Ch. Dien. rectifié. augmenté et enrichi de cartes nouvelles des 
principauK objets d"études astronomiques: étoiles doubles. multiples;' 
colorées. nébuleuses et groupes stellaires. mouvements propres des étoiles. 
~, Paris, Gauthier-Villars, 1877, 3ª edición. 

Flammarion, Camille, Astronomía Popular. la Tierra y el Cielo. Descripción de 
los arandes fenómenos del universo al alcance de todos, obra vertida 
libremente al español, amplificada y adicionada con notas por José Senara 
Monti, Madrid, Saspar, 1879. 

F lamma r i on, Cam i 11 e, ,:l",e",s,--:é,-!t"o",i"l..,e",s"-..;e=t-:--,l.5e",s,--,c",u"r-,i",o,:s",i...,t,,é.,s,,--:,d"u"---"c'7i7eC!I",.-:-~D,,es'7'c:.!r,,1!J' p~t",l",' o"n" 
compléte du ciel visible a l'oeil nu et de tous les obiets cé1estes faciles a 
observer. Supplément de l"Astronomie Populaire, Paris, C. Marpon et E. 
Flammarion edits., 1882. 

Flammarion, Camille, Atlas céleste. Comprenant toutes les cartes de l"ancien 
atlas de Ch. Dien. rectifié. aUQ!enté et enrichi de cartes nouvelleS 'des 
principaux objets d"études astranomiques: étoiles doubles. .ultiples, 
colorées. nébuleuses et groupes stellaires. mouvements propres des étoiles. 
~, Paris, Sauthier-Villars, 1885, 6ª edición. 

FlaMMarion, Camille, Estela, traducción de M. S. Rosaldea, París, librería de 
la Vda. de Ch. Bouret, 1897. 

Fla_arion, Camille, Estela, traducción' de M. S. Rosaldea, París, librel'ía de 
la Vda. de Ch. Bouret, 1902, deuxiéme édition' (en portada: tercera edicfónl'.' 

Flammarion, Camille, Estela, traducción de M. S. Rosaldea, 
la Vda. de Ch. Bouret, 1907, 4ª edición. 

París, Librería de 

Flammarion, Camille, Elementos de astronom1a, México, librería de la Vda. de 



694 

Ch. Bouret, 1901, 6ª edición. 

Flournoy, Théodore, Des Indes á la planéte Mars. 
somnambulisme avec glossolalis, Paris, F. Alcan, 1900, 2ª 

Etude sur 
edición. 

un cas 

Flournoy, Théodore, Esprits et mediums. Melanges de metapsychigue et de 
psycholugie, Geneve, Kundig, 1911. 

Garcia Cantú, Gastón, El Socialismo en México. Siglo XIX, México, Ediciones 
Era, 1980 <lª edición, 1969). 

Garcia Rivas, Heriberto, El mundo de la magia y la hechiceria, México, 
Panorama Editorial, 1989. 

Gautier, Théophile, Romans et Contes, Paris, Charpentier, Libraire-éditeur, 
1863. 

Gautier, Théophile, Espirita, Madrid, Libreria de Alfonso Durán, 1866. 

Gautier, Théophile, Espirita, México, Edición del Monitor, Imprenta de V. G. 
Torres, 1870. 

Gautier, Théophile, Avatar, México, Biblioteca de La Familia, Imprenta de l. 
F. lens, 1884. 

Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1992. 

Giménez, Gilberto, "La Cultura popular: problemática y lineas de 
investigación", en Estudios sobre las culturas contemporáneas, Colima, 
Universidad de Colima, Vol. 1, NQ 3, mayo 1987, 71-96. 

Giménez, Gilberto, "Cambios de identidad y cambios de profesión religiosa", 
mimeo, México, 1993. 

Giménez, Gilberto, "La religión como referente de identidad", mimeo, Héxico, 
1993. 

Giménez, Gilberto, 
Giménez (coord.), 
UNAH, 1996, 1-22. 

"El debate actual sobre modernidad y religión", en Gi lberto 
Identidades religiosas y sociales en Héxico, México, 115-

Gonz.Hez, Jorge A., U¡;oordenadas del Imaginario: protocolo para el uso de las 
cartografias culturales", en Estudios sobre las culturas contemporáneas, vol. 
1; NQ 2; diciembre 1995, 135-\61. 

González, Refugio l., Cartas diabólicas, escritas por Cabrión y dirigidas a 
Eduardo Velázquez, Héxico, El Combate, \888. 

González y González, Luis; Emma Cosio Vil legas y Guadalupe Menroy, La 
República Restaurada. La V,da Social, tomo 111 de la Historia Hoderna de 
México, dirigida por Daniel Cosio Villegas, Héxico, Editorial Her.es, 1956. 

-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'····1· 
~:---.-
l' . 

I 

695 

Grossvater, David, Por los fueros del Espíritu. Estudios sobre el Espiritismo. 
luz y Verdad, México, Editorial Orión, 1956, 4ª edición. 

Grossvater, David, Razonamientos espiritistas, México, Editorial Orión, 1956, 
3ª edición. 

Grossvater, David, Investigaciones sobre Psicología del Espíritu (Estudios 
sobre Espiritismo luz y Verdad), México, Editorial Orión, 1956, 2ª edición. 

Grossvater, David, Espiritismo laico. incluído biología y espíritu, México, 
Editores Mexicanos Unidos, 1974, 3ª edición corregida y aumentada. 

Guerra, Fran~ois Xavier, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, 
FCE, 1991 (2ª edición), 2 vols. 

Hartmann, Franz, Vida de Jehoshua. el profeta de Nazaret. Estudio oculto y 
clave de la Biblia. conteniendo la historia de un iniciado, Buenos Aires, 
Nicolás B. Kier, [1938]. 

Hartmann, Franz, Magia blanca y negra. Ciencia de la vida finita e infinita; 
con insinuaciones prácticas para los estudiantes de ocultismo, Biblioteca de 
Filosofía Orientalista y Ocultismo, Santiago de Chile, Ercilla, 1940. 

Heredia, Carlos María de, los fraudes espiritistas y los fenómenos 
metapsíQuicos, México, Buena Prensa, 1944, 4ª edición (1ª ed., c 1931). 

Herold, André Ferdinand, la vie du Bouddha. d'aprés les textes de l'lnde 
ancienne, Paris, l'Edition d'Art, 1922, 6ª edición. 

Hervieu-léger, Daniéle "Por una sociología de las nuevas formas de 
religiosidad: algunas cuestiones teóricas previas·, en Gilberto Giménez 
(coord.), Identidades religiosas y sociales en México, México, IIS-UNAM, 1996, 
23-45. 

Houtart, Fran~ois, Sociología de la Religión, Nicaragua, Ediciones Nicarao, 
Managua/Centro de Estudios sobre América, la Habana, 1992. 

Howe, Ellic, los Magos de la Golden Dawn. Historia documental de una orden 
mágica. 1887-1923, Buenos Aires, Editorial Kier, 1990. 

Iguiniz, Juan B., Bibliografía de novelistas .exicanos. Ensayo biográfico, 
bibliográfico y crítico, Monografías Bibliográficas Mexicanas N9 3, México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 1926. 

Instituto Mexicano de Investigaciones Síquicas, A.C., Protocolos del I"IS. Una 
ventana al mundo invisible, Prólogos de Gutierre (sic) Tibón y Alberto Algazi, 
México, Ediciones Antorcha, 1960. 

James, William, las variedades de la experiencia religiosa, Barcelona, 
Ediciones Península, 1986 (19 edición en inglés, 1902). 

Jinarajadasa, Curuppumullage, Dioses encadenados. Conferencia sustentada por 



696 

la noche del 23 de julio de 1929, Tampico, Logia Hipatia, 1929. 

Jinarajadasa, Curuppumullage, 
Universal, 1930. 

Dioses encadenados, México, Fraternidad 

Jinarajadasa, Curuppumullage, La nueva humanidad de la intuición, Colección 
Mística y Religión, México, Orión, 1945. 

Juárez, Benito, 
Jorge L. Tamayo, 
15 vols. 

Documentos, discursos y correspondencia, selección y notas de 
México, Editorial Libros de México, 1972-1975 (2ª edición), 

Judge, William Quan, ~E~c~0~s~~d~e~I~O~r~iesn~te~.~=E3s~g~u~i~c~i~0~~g~e~n~e~r~a~l~d=e~~I~a~s~d~o~c~t~r~,~On~a~s~ 
teosóficas, por Occultus (pseud.), Point Loma, California, The Aryan 
Theosophical Press, 1907. 

Judge, William Quan, Epítome de las enseñanzas teosóficas, Point Loma, 
California, The Aryan Theosophical Press, s.f. 

Kardec, Allan, El Libro de los Espíritus, Monterrey, Tipografía del Comercio, 
A. Lagrange y Hno., 1875. 

Kardec, Allan, El Libro de los Mediums, Colombia, De Pablo International Inc., 
1982. 

Kardec, Allan, El Evangelio según el Espiritismo, México, Editora Latino 
Americana, 1983. 

Kardec, Allan, ¿Qué es el Espiritismo?, Madrid, Editorial EDAF, 1989. 

Kardec, Allan, El Génesis. los Milagros y las Predicciones según el 
Espiritismo, Buenos Aires, Editorial Kier, 1992. 

Kardec, Allan, Obras Póstumas, Barcelona, Casa Editorial Maucci, s.f. 

Ka r de c , A 11 a n ; y Gab r i e l De l an ne , =L:"o",s,--,f-"u!.!n!.!d",a.,m",e",n"-t",o",s"-:-:-::"d",e,,I~-,,E,",s~Pé'i,:,r,-,,-o t,,-'''o s",mo"",-.:.' 
,::m",a",n,-,i-,fC!'e"s'-!t"a.,c""~o",n~ess,,--~d,,,ec......~I~o~s,-:-::!E=,s~p~í!..r!2.i .l<t~u3s_.zy_..!v,-,i-"d",a~s~-,s ... u.,c~e..:s~i!.v a!!2s , Mé x i co , E d i to ra y 
Distribuidora Mexicana, 1975. 

Kelly, Isabel, Folk-practices in North-Mexico. Birth Customs. Folk-medicine 
and Spiritualism in the Lagune lone, Austin, Institute of Latinoamerican 
Studies, University of Texas Press, 1965. 

Kerr, Howard, Merliums; and spirit-rappers, and roaring radicals: sDiritualis. 
in American literature. 1850-1900, Urbana, University of Illinois, 1972. 

Kharishnanda, Yogi, El evangelio de Buda. Transcripto de los Pitakas o 
escrituras sagradas del Budismo, Buenos Aires, Editorial Schapire, c 1943. 

Kharishnanda, Yogi, El evangelio de Buda. transcrito de los Pitakas. 
~E~s~c~r~i-,t"u.,r-,a~s~s~a~gYLr~a~d",a3s,--"d",e~l~b~u~d~,~s~m~o~, Coleccion Orientalista, Buenos Aires, Kier, 
1947. 

-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

"'1 :. -, 

I 

697 

Kharishnanda, Yogi, Cómo se llega a ser yogi. Filosofía de la yoga, México, 
Osiris, s.f. 

King, Francis, Magia. La tradición oculta, Madrid, Editorial Debate, 1993. 

Kloppenburg, Buenaventura, 1I Introducción Histórica", 
Camargo, Aspectos sociológicos del Espiritismo en Sao 
1961, 7-24. 

en Candido Procopio de 
Paulo, Madrid, FERES, 

Krauze, Enrique, Místico de la libertad: Francisco l. Madero, Biografía del 
poder 2, México, FCE, 19B7. 

Krishnamurti, Jiddu, Conferencias pronunciadas en el año 1936, versión del 
texto taquigráfico auténtico en inglés revisado por el autor, traducción de 
Arturo Orzábal Quintana, Buenos Aires, Hispano-Americana "Sapientia", c 1940. 

Krishnamurti, Jiddu, Notas auténticas de las conferencias y discusiones en 
Ojai y Sarobia. 1940, México, s.p.i., 1941. 

Krishnamurti, Jiddu, Una nueva manera de vivir, México, s.p.i., 1949. 

Krishnamurti, Jiddu, Sólo el recto pensar conduce a la paz, diez conferencias 
pronunciadas en Ojai, California, en 1944, México, Edit. Krishnamurti, 1952. 

Krishnamurti, Jiddu, 
pronunciadas en Ojai, 
1953. 

El conocimiento de uno mismo, catorce 
California, en 1949, Puerto Rico, Edit. 

conferencias 
Krishnamurti , 

Krishnamurti, Jiddu, Educando al educador, México, Edit. Krishnallurti, 1953. 

Krishnamurti, Jiddu, La paz fundamental, conferencias pronunciadas en la India 
en 1947 y 1949, México, Edit. Krishnamurti, 1953. 

Krishnamurti, Jiddu, La paz individual es la paz del mundo, dieciséis 
conferencias pronunciadas en 1945 y 1946, México, Edit. Krishnallurti, 1953. 

Krishnamurti, Jiddu, El silencio creador, conferencias pronunciadas en Londres 
(1949) y París (1950), México, Edit. Krishnamurti, 1953. 

Krishnamurti, Jiddu, Un mundo nuevo, doce conferencias pronunciadas en Bombay, 
en 1948, México, Edit. Krishnamurti, 1953. 

Krishnamurti, Jiddu, Vivir de instante en instante, siete conferencias 
pronunciadas en Bangalore, en 1948, México, Edit. Krishnamurti, 1953. 

Krishnamurti, Jiddu, Comprensión creadora, nueve conferencias pronunciadas en 
Poona y Nueva Delhi, en 1948, traducción directa del inglés de Arturo Orzábal 
Quintana, México, Edit. Krishnamurti, 1954. 

KrishnaMurti, Jiddu, Krishnanourti ante un Mundo en crisis, !'léxico, Edit. 
KrishnallUrti (Puerto Rico), 1954. 



698 

Krishnamurti, Jiddu, la educación y el significado de la vida, México, Orion, 
1959. 

Krishnamurti, Jiddu, La libertad primera y última, Buenos Aires, Sudamericana, 
c 1966 (2ª edición). 

Krumm Heller, Arnold, Conferencias Esotéricas, México, Ediciones Botas, 1950. 

Ladous, Régis, El Espiritismo, Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer, 1992. 

lagarriga Attias, Isabel, Medicina tradicional y espiritismo. los 
espiritualistas trinitarios marianos de Jalapa. Veracruz, México, SEP, 1975. 

Lagarriga Attias, Isabel, Espiritualismo Trinitario Mariano. 
perspectivas de an~lisis, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1991. 

Nuevas 

Lantier, Jacques, El Espiritismo, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1976. 

Latourrette, Louis, Maftreya, le bouddha futur, illus, et ornements d'aprés 
des documents bouddhiques par Andrée Sikorska, Paris, lemercier, 1926. 

Lavagnini (Magister), Aldo, Manual del Caballero Rosacruz, Buenos Aires, 
Editorial Kier, 1976. 

Lavagnini (Magister), Aldo, Manual del Gran Elegido, Buenos Aires, Editorial 
Kier, 1976. 

Lavagnini (Magister), Aldo, Manual del Maestr'o Elegido, Buenos Aires, 
Edi todal Kier, 1976. 

Lavagnini (Magister), Aldo, Manual del Maestro Secreto, Buenos Aires, 
Edi todal Kier, 1976. 

Leadbeater, Charles Webster, Maestros y discípulos, Biblioteca Orientalista, 
(título original, Ocultismo en la Naturaleza) traducción de Luis Aguilera 
Fernández, Barcelona, R. Maynadé, 1913. 

Leadbeater, Charles Webster, Bosouejo teosófico, Biblioteca Orientalista, 
traducción de Federico Climent Terrer, Barcelona, 1917, 3ª edición. 

Leadbeater, Charles Webster, Le coté caché des choses, Paris, Adyar, 1927, 

Leadbeater, Charles Webster, La vida oculta en 
Orientalista, traa~cción directa del inglés por 
Barcelona, Teosófica, 1927. 

la masonería, Biblioteca 
Federico Climent Terrer, 

Leadbeater, Charles Webster, El Perfume de Egipto y otras historias raras, 
traducción de Adolfo de la Peña Gil, México, Orión, 1967. 

Leadbeater, Charles Webster, los chakras. Una monografía, México, Editorial 
Orión, 2ª edición, 1976. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

""o, .:41 

I 

699 

Leadbeater, Charles Webster, Un libro de texto de teosofía, traducción de Juan 
A. Muñoz, México, Andrés Botas e Hijo, s.f., 5ª edición. 

Lehouck, Emile, Fourier o la armonía y el caos, traducción de María Teresa 
López Pardinas (título original, Fourier aujourd'hui), Barcelona, Editorial 
Labor, 1973 (1ª ed., París, 1966). 

Lennhoff, Eugen, Los Masones ante la Historia, México, Editorial Diana, 1978. 

Lermina, Jules Hippolyte, Misterios de la vida y de la muerte, Biblioteca 
Teosófica, traducción de Enediel Shaiah, Madrid, Pueyo, 1910. 

Lewis, Harve Spencer, El dominio del 
José, California, Gran Logia Suprema 
corregida) • 

destino. con los ciclos de la vida, San 
de AMORC, 1929 (nueva edición revisada y 

Lewis, Harve Spencer, Envenenamiento mental, San José, California, Gran Logia 
Suprema de AMORC, 1937. 

Lewis, Harve Spencer, Preguntas y respuestas Rosacruces. Con 
completa de la Orden Rosacruz, San José, California, Gran Logia 
AMORC, 1951 Oª edición, 1929). 

la historia 
Suprema de 

Lewis, Harve Spencer, Las mansiones del alma. la conceOClon cósmica, San José, 
California, Gran Logia Suprema de AMORC, 1958 (1ª edición, c 1929). 

Lewis, Harve Spencer, Mil años pasados. Extraña historia de revelaciones 
mlsticas, San José, California, Gran Logia Suprema de AMORC, 1960 (1ª edición, 
c 1920). 

Lewis, Harve Spencer, Manual Rosacruz, San José, California, Gran Logia 
Suprema de AMORC, 1962 (1ª edición, c 1918). 

Lewis, Harve Spencer, La vida mlstica de Jesús, San José, California, Gran 
Logia Suprema de AMORC, 1965. 

Lizardi Nieto, Vlctor José, Historia de una investigación, Guanajuato, 
Imprenta de Braulio Acosta, 1907. 

Lorenz, Alfredo, Doctrina 
edición patrocinada por el 
de noviembre de 1933. 

Espirita para niños. Estudio elemental, México, 
Centro Esplri ta Particular "Amor y Concordia", 23 

Macklin, Barbara June, 
Mexico: divine election 
(To appear in J. Koss 
social change1. 

"Folk saints, curanderisllO', and spiritist cult's "in 
and social selection", mecanografiado, s.l.~ (c 19681. 
and D. Hogg (eds.), Caribbean cults: individual and 

Maeterlinck, Maurice, Le grand secret, Bibl. Charpentier, Paris, Eugéne 
FasQuelle, e 1921. 

Mateas, José María, Historia de la Masonería en México desde 1806 hasta 1894, 



700 

México, 1884. 

McDannell, Calleen; y Bernhard lang, Historia del Cielo, Madrid, Taurus, 1990. 

Medina Cifuentes, Miguel Angel; y Halabhrit (pseud.), Tesoros ocultos. 
Filosofía hermética. sabiduría antigua. ocultismo, 8ogot~, s.p.i., 1935. 

Medina y Ormaechea, Antonio A. de, Código Penal Mexicano. Sus motivos. 
concordancias y leyes complementarias, México, Imprenta del Gobierno en 
Palacio, a cargo de Sab~s A. y Munguía, 1880, 2 tomos. 

Mejía, Miguel, El Hombre Sempiterno y el Cosmoteísmo. Concepto General del 
Universo Viviente. Errores de algunos Filosófos Materialistas. Naturalistas. 
Espiritualistas. Espiritistas, Teólogos. Teósofos. etc. Introducción al 
estudio del Ocultismo. de la Teosofía y del Espiritismo Superior. Principios 
científicos en que descansa la doctrina de la preexistencia. existencia y 
supervivencia del alma humana, México, Tilghman y Cía. Impresores, 1909. 

Memoria del Segundo Congreso Espírita de México. Marzo 31 a Abril 15 de 1908, 
México, Tipografía Artística, 1910. 

Menéndez Rodríguez, Hern~n, Iglesia y poder. Proyectos sociales. alianzas 
políticas y económicas en Yucat~n (1857-1917), México, CNCA/Editorial Nuestra 
América, 1995. 

El mensaje para la humanidad. El libro de memoria, México, El Angel del 
Eterno, 1944. 

Meyer, Michael C., Huerta. un retrato político, México, Editorial Domés, 1983 
(1ª edición, en inglés, 1972). 

Meyer, Michael C., El rebelde del norte. Pascual Orozco y la Revolución, 
México, UNAM, 1984. 

Mlllet, José, Del mundo terrenal a las fuerzas ocultas. (Hablan los 
espiritistas cubanos), México, Editorial Travesía, 1993. 

Montes F., Augusto, El Siglo XX. O la revolución científico-moral. Novela 
Histórica de la masonería y el espiritismo, Tula, Tamaulipas, Tipografía de 
Antorcha, 1908. 

Moraima Gelo, Zulema, Rutas de felicidad, México, S.p.l., 1920. 

Moraima Cela, Zulema, Los misterios desvelados. Tratados dp guirognomia. El 
árbol del ocultismo. la luz en el sendero, México, s.p.i., 1929. 

Moral de la vida humana, traducción de un manuscrito indio escrito por un 
antiguo brahma, publicado en landres en 1825, traducido por Concha Gómez 
Farlas, Roma, Inst. Gould, 1890. 

Moral de la vida humana, traducción de un manuscrito indio escrito por un 
antiguo brahma, publicado en landres en 1825, traducción del inglés al español 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

" 

I 
I 

~4I 
~ 

I 

-

701 

por Concepción Gómez Farlas, México, F. Mata, Biblioteca Diario del Hogar, 
1908. 

Mulford, Prentice, Nuestras fuerzas mentales. Modo de emplearlas con provecho 
en el comercio. la industria. las artes. los oficios y en general en todos los 
actos y situaciones de la vida, Biblioteca de Estudios Sobre el Alma, 
Barcelona, Carbonell y Esteva, 1907. 

Musacchio, Humberto, Diccionario Enciclopédico de México, México, Andrés León 
editor, 1989. 

Nana-Tiloka (pseud.), Bhikku, El Buddjo, Buenos Aires, Via Lucis, 1944. 

Naranjo, Francisco, Helena Petrovna Hahn de Blavatsky. Biografla de la 
fundadora de la Sociedad TeOSófica e historia de este movimiento, Monterrey, 
Libr. Universal, 1928. 

Naudon, Paul, La Franc-Maconnerie, Paris, Presses Universitaires de France, 
1963. 

Navarrete, Félix, La Masonerla en la Historia y en las Leyes de Méjico, 
México, Editorial lus, 1962 (2ª edición). 

Nicola Siri, Eros, El gran Home, Buenos Aires, Editorial Kier, 1974. 

Ocampo de Gómez, Aurora M.; y Ernesto Prado Velázquez, Diccionario de 
Escritores Mexicanos, México, UNAM, 1967. 

Oldenberg, Hermann, Le Bouddha. Sa vie. sa doctrine. sa com.unauté, tr. de 
l'allemand par A. Foucher, Paris, Félix Alcan, 1921, 3ª edición. 

Ortiz Echániz, Silvia, Espiritualis.o en México, Cuaderno de Trabajo NQ 20, 
México, INAH, 1977: "Origen, desarrollo y caracterlsticas principales. del 
espiri tual ismo en México" y "¿Quiénes y cuántos son los espiritualistas" .• ' 

Ortiz Echániz, Silvia, Una religiosidad popular: el espiritualismo trinitario 
mariano, México, INAH, 1990. 

Palomar de Miguel, Juan, Diccionario de México, México, Panora.a Editorial, 
1991. 

Palou, Jean, La Franc-maconnerie, Paris, Ediciones Payot, 1964. 

Panchadasi, Swami, The human aura. Astral colors and thought for.s, Chicago, 
Advanced Thought, c 1915. 

Peña y Troncoso, Gonzalo, Enseñanza Socialista, Filosofla Dosa.ántica, Kéxico, 
Imprenta Comercial, 1937. 

Peña y Troncoso, Gonzalo, Hojas. flores y espinas. Cantos. quejas y ri.as, 
Filosofla Dosa.ántica, México, Imprenta Comercial, 1937. 



702 

Peña y Troncoso, Gonzalo, Cuentos filosóficos, Filosofía Dosamántica, México, 
Imprenta Comercial, 1938. 

Peña y Troncoso, Gonzalo, La moderna Eloísa. Celeste. Suprema realidad, 
Filosofía Dosamántica, México, Imprenta Comercial, 1938. 

Pirenne, Jacques, Historia Universal. Las grandes corrientes de l~ histori~, 
v. IV, "El Siglo XVIII liberal y capitalista", México, Editorial Cumbre, 1976, 
12ª edición. 

Pitois (Paul Christian, pseud.), Christian, The History and Practice of Magic, 
edición y presentación de Ross Nichols, New York, The Citadel Press, 1969 (1ª 
edición, 1870). 

Plasencia de la Parra, Enrique, Personajes y escenarios de la rebelión 
delahuertista. 1923-1924, México, UNAM/Editorial Porrua, 1998. 

Poe, Edgar Allan, The Works, New York, W. J. Widdleton, publisher, 1876, 4 
vols. 

Poe, Edgar Allan, Novelas y Cuentos, París, Librería Española de Garnier 
Hermanos, 1884. 

Pollak Eltz, Angelina, "El rol de las religiones afroamericanas en la 
construcción de identidades sociales", en Daniel Mato (eoord.), Teoría y 
polltica de la construccón de identidades y diferencias en América Latina y el 
Caribe, Venezuela, UNESCO/Editorial Nueva Sociedad, 1994, 185-191. 

Powell, Lyman Pierson, Mary 8aker Eddy. Alife size portrait, New York, 
MacMillan, 1930. 

Ramlrez, Manuel Esteban, Apuntes sintéticos sobre la 
durante los años de 1806 a 1921 por el Gran Luminar. Gran 
del Rito Nacional Mexicano Manuel Esteban Ramírez, 
Linotipográficos Soria, c 1922. 

masonerfa 
Maestro de 

México, 

en México 
la Orden 
Talleres 

Ramos, Luis, Bibliografía masónica, Cuadernos de apoyo a la docencia, México, 
UNAM, 1990. 

Reina, Leticia, Las rebeliones campesinas en México (1819-1906), México, Siglo 
XXI, 1980. 

Las Religiones constituídas en OCCIdente y sus contracorrientes 1, HIstoria de 
ld~ Rel iyiulI~~, MéAico, Siglo XX!, 1981. 

El Renacimiento. Periódico literario (México. 1869), edición facsimilar, 
presentación de Huberto Batis, México, UNAM, 1979, 2 t. en 1 vol. 

Richet, Charles Robert, Traité de metapsychigue, Paris, F. Alcan, 1922. 

Richet, Charles Robert, Traité de metapsychigue, Paris, F. Alean, 1923, 2ª 
edición. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 

~···I· -- . 

'1 

703 

Roca, Antoni, "Los ecos de un debate internacional", presentación de la obra 
de José Comas Solá, El espiritismo ante la ciencia. Estudio crítico sobre la 
mediumnidad, Barcelona, 1986 (facsímil de la 1ª edición de 19081. 

Rodrlguez de San Miguel, Juan N., Pandectas Hispano-Megicanas o sea Código 
General comprensivo de las leyes generales. útiles y vivas de las Siete 
Partidas. Recopilación Novísima. la de Indias. Autos y Providencias conocidas 
por de Montemayor y Beleña. y cédulas posteriores hasta el año de 1820. con 
exclusión de las totalmente inútiles. de las repetidas. y de las expresamente 
derogadas, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1980, 
facslmil de la 2ª edición de 1852 (1ª ed., 1839), tomo 111. 

Rodrlguez Frausto, Jesús, Sóstenes Rocha, México, SEP, 1967. 

Rogo, D. Scott, La existencia después de la muerte, México, Editorial 
Sudamericana/Editorial Hermes, 1991 (1ª edición en inglés, 19861. 

Rosales, José Natividad, Madero y el espiritismo. Las cartas y las sesiones 
espiritas del héroe, México, Editorial Posada, 1973. 

Rosales, Tomás, El Gobierno de mañana. República Social Sinárguica, México, 
s.p.i, 1915. 

Roso de Luna, 
fundadora de 
Madrid, Pueyo, 

Mario, Una mártir del siolo XIX. 
la Sociedad Teosófica, Biblioteca 
1924. 

Helena Petrovna Blavatsky. 
PoI igráfica Blavatsquiana, 

Roso de Luna, Mario, El 
Biblioteca TeOSófica de 
1926, 2ª edición. 

libro que mata a la muerte o Libro de los Jinas, 
las Maravillas, Madrid, Ibero-Africano-Americana, 

Roso de Luna, Mario, El simbolismo de las religiones del 
de la fel icidad. Comentarios a "La doctrina secreta" 
Buenos Aires, Glem, 1944. 

mundo y el problema 
de H. P. Blavatsky, 

Rovira Gaspar, Mª del Carmen; y otros, Bibliografía mexicana filOSófica y 
polémica. Primera mitad del siglo XIX, Nezahualcóyotl, Edo. de Méx., UNAM, 
1993. 

Rubln, Luis G., Génesis del Espíri tu. Estudio por un iniciado, por L. G. R., 
México, Of. Tip. de la Seco de Fomento, 1903. 

Saborit, Antonio, "El movimiento de las mesas", mecanografiado, México, 1998. 

Sabori t, Antonio, "Una vida subterránea", mecanografiado, México, 1998. 

Salem, Luis D., Don Benito Juárez y la Biblia, [México1, Sociedad Blblica de 
México, [19661. 

Scheffler, Lilian, Magia y brujería en México, México, Panoraaa Editorial, 
1983. 

, 



704 

Schneider, Luis !'Iario, "Pedro Castera: un delirante del XIX", prólogo, en 
Imoresiones Y Recuerdos. Las !'Iinas y los !'lineros. Los !'Iaduros. Dramas en un 
corazón. Querens, de Pedro Castera, !'léxico, Editorial Patria, 1987. 

Sierra, Justo, Evolución polftica del pueblo mexicano, !'léxico, UNAI'I, 1957. 

Sierra, Justo, Cuentos románticos, edición y prólogo de Antonio Castro Leal, 
!'léxico, Editorial Porrua, 1969 (2ª edición). 

Sierra, Justo, Obras Completas, !'léxico, UNA!'I, 1991. 

Solares, Ignacio, !'ladero. el otro, México, Edit. Joaquln Mortiz, 1989. 

Steiner, Rudolf, Le mystére chrétien et les mystéres antiques, traducción del 
alemán e introducción de Edouard Schuré, Paris, Perrin, 1908. 

Steiner, Rudolf, La iniciación o el conocimiento de los mundos superiores, 
traducción de Joaquln Sánchez Pujol, Barcelona, R. !'Iaynadé, 1911. 

Steiner, Rudolf, Karma. la ley del destino, traducción de Hans Berlin, !'léxico, 
Antroposófica, 1944. 

Steiner, Rudolf, Teosofla, traducción de miembros de la Sociedad Antroposófica 
del Grupo Buenos Aires, Buenos Aires, Via Lucis, 1944. 

Steiner, Rudolf, La filosofla de la libertad. Elementos de una filosoffa 
moderna, traducción directa del alemán de José llinas, !'léxico, Antroposófica, 
1947. 

Steiner, Rudolf, Gula para el conocimiento de sl mismo, Buenos Aires, Kier, c 
1947. 

Steiner, Rudolf, El impulso del Cristo y la conciencia del yo, traducción de 
lla G. Ratto y Carlos A. Duval, Buenos Aires, Saros, c 1956. 

Steiner, Rudolf, ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores?, 
traducción del alemán de Juan Berlln y !'Ielchor de la Garza, !'léxico, 
Antroposófica, 1964, 2ª edición. 

Steiner, Rudolf, Entidades individuales y unidad indivisa del cosmos, tres 
conferencias pronunciadas en Dornach, del 18 al 25 de noviembre de 1917, 
traducción directa de Iván Villanueva, !'léxico, Editorial Antroposófica, 1976. 

Steiner, Rudolf, El hombre: sinfon(~ rl~ la palabra creadora, doce conferencias 
pronunciadas en Dornach, del 19 de octubre al 11 de noviembre de 1923, 
traducción de Juan Berlln, México, Edit. Antroposófica, 1977. 

Steiner, Rudolf, El alcance de la ética antroposófica, ciclo de tres 
conferencias pronunciadas en Norrkóping, Suecia, durante el mes de mayo de 
1912, traducción de Marla Solá de Sellarés, México, Edit. Antroposófica, 197B, 
2ª edición. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.. 1 
I 

705 

Steiner, Rudolf, La caída de los 
pronunciadas en Dornach, octubre 
Antroposófica, 1978. 

espíritus de las tinieblas, seis conferencias 
de 1917, traducción de Juan Berlín, México, 

Steiner, Rudolf, En el umbral de la ciencia espiritual, doce conferencias 
pronunciadas en Stuttgart, del 22 de agosto al 2 de septiembre de 1906, 
traducción de Carmela Watkins, México, Edit. Antroposófica, 1978. 

Steiner, Rudolf, Las jerarguías espirituales V su 
diez conferencias pronunciadas en Duesseldof, 
México, Antroposófica, 1978. 

reflejo en 
traducción 

el mundo físico, 
de Juan Berl1n, 

Steiner, Rudo1f, Inteligencia intergeneracional: curso pedagógico para la 
juventud, trece conferencias pronunciadas en Stuttgart, del 3 al 15 de octubre 
de 1922, traducción de Juan Berlín, México, Antroposófica, 1980. 

Steiner, Rudolf, ~L~aL-;e~d~u~c~a~c~1~·D~"n~ __ =c~0~m70~~p~r~0~b~l~e~m~a~~s~o~c~ia~I~: __ ~I~o~sL-·~f~u~n~d~a~m~e~n~t~o~s~ 
"e.=s",p"i.!.r ... i'"'t",u",a"l ... e~s,",.,-,c",u",l .. t=,u ... r:...a ...... l "e..,s...J.v-"s",o",c"i..,a"l..,e",s"-,d,,,e:-.:-l a"-",p",e"d",a",g",o",g ... í ... a,-"W",a"l..,d",o,,,r:...f.:.., se i s con fe renc i as 
pronunciadas en Dornach, del 9 al 17 de agosto de 1919, traducción de Juan 
Berlín, México, Antroposófica, 1982. 

Steiner, Rudolf, La ciencia oculta. Un bosguejo, traducción directa del alem~n 
de José Llinas, México, Antroposófica, s.f. 

Suárez Artazu, Daniel, Marietta. P~ginas de dos 
ultratumba. Primera V segunda parte. Obra emanada de 
Marietta V Estrella, México, Filomena Mata, Ed. del 
t. en 1 vol. 

existencias. P~ginas de 
los elevados espíritus de 
Diario del Hogar, 1887, 2 

Su~rez Artazu, Daniel, Marietta, México, Colección Oriente, 1957. 

Taracena, Alfonso, Madero. Vida del hombre V del político, prólogo de J. 
Vasconcelos, México, Ediciones Botas, 1930. 

Taracena, Alfonso, Francisco l. Madero, México, Editorial Porrua, Colección 
Sepan Cu~ntos ••• 232, 1973, 2da. edición puesta al día con documentos y datos 
hasta ahora casi desconocidos (lera. edición, 19691. 

Taracena, Angel, Ju~rez. Católico. apostólico. romano, México, Editorial Jus, 
1967, 3ª ed. aumentada (1ª edición, 19481. 

Tello Díaz, Carlos, El Exilio: un retrato de fallilia, México, Cal y Arena·, 
1993. 

Theileur, Des trente-trois desgrés de 1 "ecossisme· do rit ancien. dit accepté, 
Paris, Delaunay, 1821. 

Tiberghien, Guillaume, Los mandamientos de la humanidad. o la vida .aral en 
forma de catecismo según Krause, traducción de Alejo García MOreno; Puebla 
Hospicio, 1879 • 

Torruco Saravia, Geney, Villahermosa, nuestra ciudad, Villahermosa, Tabásco, 



706 

Editorial H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, 1987. 

Tortolero Cervantes, Volia, ~U~n~~e~s~p~l~r~i~t~a~~t~rwa~d~u~c~e~~s~u~~c~r~e~e~n~c~i~a~~e~n~_h~e~c~h~o7s 
pollticos: Francisco l. Madero (1873-1913), tesis de doctorado en historia, El 
Colegio de México, México, 1999. 

Trabulse, El1as, "Prólogo" a Sor Juana Inés de la Cruz, Florilegio. Poesla. 
Teatro. Prosa, México, Promexsa Editores, 1979. 

Trabulse, Ellas, El circulo roto. Estudios históricos sobre la ciencia en 
México, México, SEP/FCE, 1982. 

Trabulse, Ellas, La ciencia perdida. Fray Diego Rodrlguez, un sabio del siglo 
XVII, México, FCE, 1985. 

Trabulse, Ellas, Critica y heterodoxia. Ensayos de historia mexicana, 
Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Xalli, 1991. 

Trabulse, Ellas, Los orlgenes de la ciencia moderna en México (1630-1680), 
México, FCE, 1994. 

Trincado, Joaquln, El Espiritismo estudiado o Polltica del Creador y Gobierno 
del Espiritismo. Fundamento de la Filosofla Austera Racional, Buenos Aires, 
Voz Informativa, 1922, 1ª edición. 

Trincado, Joaquln, 
Educación Magnética, 
aumentada. 

El Magnetismo en su origen. Método supremo. Manual de 
México, Ediciones Voz Informativa, 1928, 3ª edición muy 

Trincado, Joaquln, Código de Amor Universal para el régimen de la Comuna de 
Amor y Ley, México, Editorial España, 1961, 2ª edición corregida. 

Trincado, Joaquln, El Espiritismo en su asiento, México, 1963, 4ª edición. 

Trincado, Joaquín, Los cinco amores. Etica y Sociología, México, Editorial 
España, 1963, 2ª edición. 

Trincado, Joaquln, Buscando a Dios y asiento del Dios amor, México, Ediciones 
Voz Informativa, 1970, 3ª edición. 

Trincado, Joaquln, Conócete a tí mismo, México, Talleres de B. Costa-Amic, 
1971, 4ª edición. 

Trincado, Joaqufn, Jesús Hombre y no Dios y 
desnudez (La Religión Católica Romana a través 
Editores Mexicanos Unidos, 1972, 2ª edición. 

la Bestia 666 en su siniestra 
de sus propios hechos), México, 

Trincado, Joaquín, Los extremos se tocan. Epilogo de la guerra y prólogo de la 
paz, México, Editores Mexicanos Unidos, 1980, 3ª edición. 

Trincado, Joaquín, El Espiritismo estudiado o Política del Creador y Gobierno 
del Espiritismo. Fundamento de la Filosofía Austera Racional, México, Editores 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

,1 
I 

. ;t 

í 
t· 

i". 
'ó' 

I 

707 

Mexicanos Unidos, 1983, 5~ edición. 

Urgel, Francisco, ,:,R",eo>p!.!r.!oo!.!c¿h!!e~s'-"':YL...:C""o~n=s=e",j""o,-"s. 
circulo espirita "La Luz" por el medium 
Refugio l. González, México, 1889. 

Obra medianimica 
psicógrafo 

recibida en el 
y publ icada por 

Valadés, José C., Imagen y realidad de Francisco l. Madero, México, 1960. 

Valverde Téllez, Emeterio, 8ibliografia Filosófica Mexicana, León, Imprenta de 
Jesús Rodriguez, 1913, 2~ ed. aumentada, 2 t. 

Vasconcelos, José, Estudios indostánicos, México, México Moderno, 1920. 

Verdades sin Velos. Enseñanza recibida en la Sociedad Espirita de Querétaro, 
s.l., s.p.i., 1874. 

Viatte, Auguste, Les sources occultes du romantisme. Illuminisme-théosophie, 
1770-1820, Paris, Librairie Honoré Champion, 1965, 2 vols. 

La Vida Impersonal, México, s.p.i., 1930. 

Vidal Manzanares, César, Diccionario de Sectas y Ocultismo, Navarra, Editorial 
Verbo Divino, 1994. 

Vi 1 laverde y Peyrellade, José Ramón, Cosas del espiritu. 
investigaciones sobre ocultismo, prólogo de Gastón Mora y Varona, 
Imprenta El Siglo XX, 1929. 

Waite, A. E., The Holy Kabbalah, New York, University 8ooks, 1965. 

Libro de 
La Habana, 

Wallace, Alfred Russell, On miracles and modern spiritualism: three essays, 
London, J. 8urns, 1875. 

Wallace, Alfred Russell, Los milagros y el espiritualismo moderno, México, 
Filomeno Mata, 1890. 

Wallace, Alfred Russell, Les miracles et le moderne spiritualisme, Paris, 
Libr. des Sciences Psychologiques, s.f. 

Wannamaker, Olin Dantzler, Rudolf Steiner. Cientifico del espiritu y maestro, 
traducción de Maria Solá de Sellarés, revisada por Melchor de la Garza, 
Cuadernos Antroposóficos 6, México, Antroposófica, 1968. 

Wilbur, Sibyl, The life of Mary 8aker Eddy, 80ston, The Christian Science, c 
1923 • 

Wilbur, Sibyl, La vie de Mary 8aker Eddy, 8oston, The Christian Science 
Publishing Society, c 1925. 

Wilson, 8. R., "A Typology of Sects in a DynaMic and COMparative PerspectiveH
, 

Archives de Sociologie de Religion, vol. 16, 1963 (reproducido en Roland 
Robertson, SocioloQia de la Religión, México, FCE, 1980, 329-348). 



708 

Wi llaime, Jean Paul, "Dinámica rel igiosa y modernidad", en Gi lberto Giménez 
ecoord.), Identidades religiosas y sociales en México, México, IIS-UNAM, 1996, 
47-65. 

Yates, Frances A., Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, The University 
of Chicago Press, Midway Reprint, 1979. 

Yates, Frances A., El Iluminismo rosacruz, México, FCE, 1981. 

Yates, Frances A., la Filosofía Oculta en la época isabelina, México, FCE, 
1982. 

Yates, Frances A., lulio y Bruno. Ensayos reunidos 1, México, FCE, 1990. 

lahar Vergara, Juana, Historia de las librerías de la Ciudad de México. Una 
evocación, México, UNAM, 1995. 

lalce y Rodríguez, luis J., Apuntes para la historia de la masonería en 
México. eDe mis lecturas y mis recuerdos), México, Talleres Tipográficos de la 
Penitenciaría del Distrito Federal, 1950, 2 tomos. 

lea, Leopoldo, El positivismo en México: nacimiento. apogeo y decadencia, 
México, FCE, 1990. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Orígenes del Espiritismo Moderno
	II. Hegemonía y Pluralidad Cultural e Ideológica
	III. Estructura Social del Movimiento Espiritista
	IV. El Movimiento Espiritista (1857-1879)
	V. El movimiento Espiritista (1888-1895)
	VI. La Autorregulación del Movimiento Espiritista
	VII. Financiamiento
	VIII. Relaciones Internacionales
	IX. Actores
	X. Cultura Material
	XI. Epílogo
	Conclusiones
	Anexos
	Fuentes



