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INTRODUCCION 

La lucha entre liberales y conservadores se ha librado en todos los tiempos y 

lugares, aunque tos participantes han adoptado distintas denominaciones. La pugna 

ha sido siempre entre un grupo que pretende el cambio, el avance o progreso social 

y otro que prefiere mantener et status quo por la conveniencia de sus propios 

intereses : es precisamente a estos ultimos a quienes se les llama conservadores, 

por querer conservar la situacién que para ellos es privilegiada. 

Nuestro pais no ha sido la excepcién. En México también se ha llevado a 

cabo esta tucha. Este hecho ha sido tomado en cuenta por los historiadores y 

tenemos como caso particular a Don José Maria Vigil, cuyo tema principal en su 

obra es la pugna entre liberales y conservadores, ya concretamente con dicho 

nombre pues como decimos lineas arriba, estos han tomado diversos titulos: criollos 

y peninsulares, republicanos y monarquistas, centralistas y federalistas; liberales y 

‘conservadores respectivamente, pues en su momento adoptaron una posicién de 

acuerdo con sus intereses. Es hasta el triunfo de la revoluci6n de Ayutla en que 

surgen estos grupos como tales. Dentro de este grupo podemos encontrar a los 

grandes poseedores de riquezas, grupos militares y alto clero. , 

Vigil pertenecié al grupo liberal y el punto principal de sus ataques fue el 

clero, debido a la gran influencia que éste ejercié (y sigue ejerciendo aun) entre el 

pueblo, para seguir sosteniendo su situacién. Por lo tanto, era necesario acabar con 

los privilegios y fueros del grupo conservador para lograr el progreso del pais. Sin 

embargo al poco tiempo del triunfo liberal pudo verse un cierto estancamiento en el 

avance de los liberales , pues llegd el momento en que ei propio Vigil se sintio un 

tanto amargado por ta actitud tomada por miembros de éste, que, al subir al poder se 

olvidaron de los ideales perseguidos. Por ejemplo, Porfirio Diaz. 

Lo anterior nos conduce a cuestionar algunas cosas: {EI grupo liberal en un 

momento se convierte en conservador?, ,En fa actualidad siguen gobernando los



  

“liberales’?, ~Podemos considerar vigente el triunfo de la guerra de Reforma que 

eliminé fueros y privilegios ?. 

Dificilmente se responderan estas preguntas, dada la subjetividad que 

implicitamente conllevan, pero ja etapa que a nosotros nos toca vivir nos permite 

ampliar la perspectiva que Vigil, mediante su obra, nos dejé abierta y tratar de 

contribuir , aunque sea solo en menor medida , a retomar el problema que la lucha 

entre dos grupos opuestos genera en toda sociedad y en el cual nos encontramos 

inmersos por el hecho de ser entes sociales y tomar posicién, ya sea de manera 

conciente o inconcientemente en alguno de los dos grandes grupos. 

En el transcurso de la historia de México podemos advertir, como en la 

historia de cualquier nacion, algunos momentos claves que han dejado su huella 

indeleble en el tiempo y que constituyen partes fundamentales sin las cuales no es 

posible comprender el caracter actual de nuestro pais. Uno de eilos es, sin duda, la 

época de la Reforma en el Siglo XIX ,época en la que se fraguaron con gran 

esfuerzo las lineas politicas y econémicas fundamentales que adoptaria México 

hasta nuestros dias, de ahi la importancia de conocer la iucha que se tuvo que librar 

para evitar que nuestro pais cayera otra vez bajo el control de alguna otra metrépoli 

© que se desintegrara en las manos de los mexicanos que participaban en el 

movimiento social. 

Con el triunfo de los tiberales y la restauracién de la republica , se generaron 

condiciones para dar inicio a un sentimiento nacionalista que se daria al pueblo por 

medio de la educacidén, esto dio lugar a la necesidad de escribir una historia oficial y 

desde el punto de vista de los vencedores, tos liberales. En este contexto se 

encargo al Ministro de Fomento , Don Vicente Riva Palacio, la monumental obra: 

México a través de los siglos, por lo que reune a destacados intelectuales de su 

tiempo para la realizacién de dicha obra. 

Nosotros tomaremos en cuenta Unicamente al autor del V tomo, José Maria 

Vigil, y de su obra trataremos de hacer un andlisis historiografico de La Reforma,



  

libro 1 de este V tomo, en el que nos plantea una gran diversidad de hechos que se 

sucedieron desde la conquista hasta el triunfo de la guerra de Reforma con fa 

implantacién de las leyes del mismo nombre que eliminaban fueros y privilegios 

basicamente del clero. 

Aunque Riva Palacio fungia como Plenipotenciario en Madrid, dirigid esta 

obra que fue distribuida por suscripciédn bajo el auspicio de verdaderos especialistas 

en cada una de fas etapas en que esta dividida nuestra historia. A pesar de que a 

Vigil se le taché en algun momento de “lerdista’, trabajo en este proyecto bajo el 

gobierno de Porfirio Diaz , en el que, quiza, se le empled con ef objeto de acallar las 

acres criticas que hacia de Don Porfirio, sin embargo, e! resultado fue esta obra, 

que es el objeto de estudio en el presente trabajo y que, con las debidas cautelas , 

dadas las condiciones de su creacién, no deja de ser una obra de consulta por 

excelencia. 

El interés del presente trabajo es acercarnos al conocimiento de ese momento 

historico a través de la éptica de uno de los participantes de la lucha social que se 

did en aquel tiempo: Don José Maria Vigil. 

Nuestra intencién es analizar la explicaci6n que hace este autor sobre esta 

época y detectar en ella su método de trabajo, su concepto de historia , su actitud 

hacia el momento histérico en que vivid y hacia fas fuerzas sociales que participaron 

en él. 

Al término de la guerra con los Estados Unidos, asume el gobierno Don José 

Joaquin Herrera en el periodo de 1848-1852, y tiene que enfrentarse con graves 

problemas sociales y econdémicos . Considerado como un liberal moderado permitio



  

que Lucas Alaman fuese dando forma a un partido conservador, pues aunque 

existian tendencias de este tipo no habia un partido como tal. 

Por otro lado, ios liberales pretendian modernizar al pais con reformas en las 

leyes. Tenemos como ejemplo a Don Melchor Ocampo cuando fue gobernador de 

Michoacan en 1847 y siendo obispo Don Cayetano Portugal Ocampo, aquél quiso 

disminuir tas obvenciones parroquiales en beneficio de las clases pobres. Con el 

gobierno de Herrera, Ocampo fue nombrado Ministro de Hacienda, cargo al que 

renuncid en breve tiempo. Volviendo a ser gobernador de Michoacan se enfrenté 

con el nuevo obispo, Clemente de Jesus Munguia, por la misma situaci6n. 

Es necesario mencionar este hecho que fue uno de los mas importantes hasta 

antes del Plan de Ayutla en 1854, y que tuvo gran trascendencia posteriormente 

durante esa revolucién, y son los hechos posteriores, los sucedidos de 1855 hasta 

1860 en los que se centra la narracion de la obra estudiada. 

Independientemente de los problemas sociales, econdmicos, etc., podemos 

ver que el punto nodal de la lucha entre liberales y conservadores fueron las 

relaciones Iglesia-estado, desde el punto de vista de nuestro autor, José Maria Vigil. 

El trabajo esta organizado en cuatro capitulos. En el primero abordamos la 

biografia del autor con todo lo que ello implica: familia, formacion académica, grupos 

culturales a los que pertenecidé, su obra, su contexto en México y en el mundo, etc. 

En el segundo capitulo hablamos de fa filosofia que Vigil adopté y a partir de 

la cual escribié la historia. Aqui nos enfocamos de manera breve a las distintas 

corrientes filosdficas que ejercieron influencia en el siglo XIX, pero nos centramos en 

lo que podemos considerar fue la filosofia manejada por Vigil: la escuela cientifica 

alemana; y sobre todo la manera en que este autor la utilizd. 

En el tercer capitulo, hablaremos sobre la teoria de la historia y nos 

referiremos al concepto que tiene Vigil de la historia a la importancia que le concede



  

a los hechos como base de una explicacién confiable y al método que utiliza el autor 

para estudiar el proceso social y explicarlo, asi como al sujeto de la historia, que nos 

permite entender al Vigil como representante de la escuela cientifica al plantear la 

necesidad de los hombres ilustres como pieza fundamental dei movimiento social. 

Finalmente en el capitulo cuatro, haremos referencia a la lucha entre liberales 

y conservadores, las dos fuerzas sociales que en su accionar dejaron de manifiesto 

que los cambios en la sociedad no son automaticos, aunque si son ineludibles, pues 

la historia sefiala el necesario desarrollo de la nacién hacia el progreso. En esta 

parte ubicamos a Vigil como miembro activo del grupo liberar, !o que no le impide 

hacer un esfuerzo para narrar los acontecimientos con una actitud critica hacia 

ambos bandos aunque, como es obvio tomando partido en favor de los liberales por 

ser estos, para el autor, los representantes del cambio hacia el progreso de la 

nacién. 

Las conclusiones que presentamos al final del trabajo, no son sino 

generalidades que abordan algunos de los asuntos mas importantes que aqui se 

han tratado; en ningtin momento se puede pensar que ellas pueden sustituir la 

argumentacién pasmada en los capitulos que le preceden, aunque puedan utilizarse 

para ver de manera sencilla los asuntos que hemos encontrado en este anéalisis 

sobre la obra de Vigil. 

Nunca ha sido nuestra pretensidén la de hacer un analisis exhaustivo de Vigil, 

sino sdlo la de acercarnos a uno de los intelectuales que aportaron su esfuerzo para 

participar y escribir parte de la historia de nuestra patria y asi reconocerlo como 

hombre comprometido con tiempo y dispuesto a hacer lo posible para ver a su pais 

avanzando; ademas, tratamos de rescatar la vigencia de la prevencion que a lo largo 

de la obra hace Vigil, respecto a las relaciones iglesia-estado que, como él nos



  

narra, han sido de constante choque desde la Conquista de Mexico Tenochtitlan 

hasta el momento en que vivid Vigil y que persistirian en su futuro. 

No han sido pocas las dificultades que nos hemos encontrado para realizar el 

presente trabajo, pero el resultado final trata de englobar en su contexto historico las 

ideas, filosofia y métodos utilizados por Vigil para darnos a conocer los aspectos 

que él consideré mas importantes en el acontecer politico y social de su tiempo, con 

lo que nos dejé una historia desde su éptica personal y que a nosotros nos amplia la 

perspectiva para el conocimiento del pasado, particularmente en fa etapa de la 

Reforma que Vigil plasmé con gran riqueza documental, pudiendo asi ser 

considerada como una obra clave para el conocimiento de la historiografia 

mexicana.



  

1.BIOGRAFIA



  

41 

1.1-JOSE MARIA VIGIL, SU VIDA Y SU TIEMPO 

Durante fa colonia la amplia divisién territorial impidi6 el desarrotlo de una 

conciencia nacional, destruida desde la conquista o que quiza no habia existido 

nunca. Es con un grupo de criollos con quien se dara principio a un ideal 

nacionalista en la Nueva Espafia y que posteriormente propiciaria el movimiento 

tevolucionario de independencia . De este grupo de criollos, la generacién que 

nacié después del movimiento independentista es el que recogié las ideas de 

Hidalgo, Morelos y otros; es también donde va a surgir una estructura que sentara 

los cimientos para edificar la naciém mexicana con caracteristicas propias, 

independiente de sus grandes raices: la indigena y la espafiola. Es la generaci6n a 

la que corresponderia concluir fa independencia, acabar con la anarquia y las 

guerras internas e implantar la paz necesaria para el desarrollo de! pais. 

En este contexto, el 11 de octubre de 1829 nacié en el barrio de San Felipe 

en la ciudad de Guadatajara, Jalisco, José Maria Vigil Orozco hijo de Cristébal Vigil 

y Cleta Orozco, de quienes no conocemos mas datos. José Maria Vigil cursé sus 

estudios primarios teniendo entre otros compafieros a: Ignacio Luis Vallarta, Jesus 

Leandro Camarena y Emilio Castillo Negrete, quienes mas tarde destacarian como 

notables jurisconsultos. 

A la par det desarrollo de su vida, se suscitaron hechos dentro del ambito 

nacional que probablemente influyeron en su personalidad politica, por ejemplo, la 

prevaleciente anarquia politica, las disputas por la tierra entre los blancos e indios 

en el norte y sureste del pais, la pérdida de Texas, ta crisis econdmica generalizada, 

la produccién practicamente de autoconsumo, la escasez de caminos, la 

peligrosidad que representaban los pocos que habian por los constantes asaltos y,
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finaimente, la invasién norteamericana, fueron de trascendental importancia en su 

formacién y le fueron preparando ideolégicamente para su posterior participacién 

politica. 

En 1843 ingreso al Seminario Conciliar del Seftor San José, que fue fundado 

por los Jesuitas en 1700 y cuya importancia radica en que era 

“caracteristica la formacién humanistica y el estudio de los clasicos paganos”(1) 

y fueron de gran trascendencia para la formacién de tos criolios; en estos colegios 

se impartian los cursos de Artes, Légica, Metafisica y Fisica. En éste se educod Vigil, 

ademas también aprendié Latin y Filosofia, terminando ésta ultima materia con el 

catedratico Don Mariano Gonzalez a quien Vigil guardaria un gran afecto. En esta 

etapa de su educacién tendria como compafiero a Jesus Gonzalez Ortega quien 

posteriormente seria un General de importancia en el movimiento fiberal. 

En 1848 0 1849 (pues hay un desacuerdo entre los bidgrafos de José Maria 

Vigil), inicié la carrera de jurisprudencia en la Universidad de Guadatajara, estudios 

que interrumpié poco antes de terminar, pues dedicé tiempo completo a actividades 

potiticas y literarias. También en 1849 junto con un grupo de jévenes, fundd la 

sociedad literaria La Esperanza y mediante la revista del mismo nombre did a 

conocer su trabajo literario y su primer poesia la publicd en ja ciudad de México su 

paisano Ignacio Cumplido. El propio Vigil en la introduccién de su libro de versos 

Flores de Andhuac, recordando el inicio de sus inquietudes literarias, sefialé que: 

“La esperanza debia ser fecunda y Io fue en efecto, pues ella puede considerarse 

como el punto de partida en que la juventud jaliciense combiné sus esfuerzos 

para marchar por la senda que abrian los estudios literarios deplorablemente 

abandonados en aquetla época” (2) 

En 1852 José Maria Vigil fundé otra sociedad literaria “La Falange del 

Estudio’, subsidiada por el gobernador del Estado de Jalisco, Jestis Lépez Portillo, 

que fue derrocado por una rebelidn encabezada por José Maria Blancarte; revuelta 

que se generalizé y tomé como bandera el Plan del Hospicio que pedia el regreso 

de Santa Anna, !o que nos indica su buena relacién con el gobierno. En esta época
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present con éxito algunas de sus obras teatrales, “Dolores o una pasién y La hija 

del carpintero”. 

En tanto en 1853 ef Partido Conservador, con Lucas Alaman al frente y con 

un programa monarquista, aclamé nuevamente a Santa Anna, quien autorizando un 

gobiemo vitalicio de grandes facultades y como dictador, hace sus propias leyes, 

suprimié todo tipo de libertades, desterré a sus opositores, Melchor Ocampo y Benito 

Juarez, entre otros, y dio inicio a tas gestiones para implantar una monarquia en 

México. 

Como ya mencionamos anteriormente, la anarquia politica que imperaba en el 

pais fue trascendente en la formaci6n de Vigil, aunado a los afios de la dictadura de 

Santa Anna, cuando Vigil aun cursaba su carrera de Derecho. Al estaliamiento de la 

Revolucién de Ayutla, este acontecimiento que atrajo a muchos jévenes, cred una 

conciencia nacional y replanted la lucha entre liberales y conservadores. Santa 

Anna renuncio y el 9 de agosto de 1855 se embarcé en el vapor “Iturbide”, dando asi 

fin a su dictadura, quedando abierta la posibilidad al Partido Liberal, que al triunfo 

de la Revolucion, cuyo plan habia sido prociamado por Florencio Villarreal y 

perfeccionado por Ignacio Comonfort, se eligié a Juan Alvarez como presidente 

interino e incluy6 en su gabinete a Melchor Ocampo como Ministro de Relaciones 

Exteriores, a Benito Juarez en el Ministerio de Justicia, a Guillermo Prieto en 

Hacienda y al propio ignacio Comonfort en Guerra. Con ef gobierno de Juan Alvarez 

establecido en Cuernavaca, se redactaron dos de las disposiciones reformistas: una 

formulada por Melchor Ocampo que privaba del voto a los miembros del clero; otra, 

la llamada Ley Juarez, Ley de Administracién de Justicia, que suprimia los fueros 

militares y eclesiasticos en los negocios civiles. 

A sélo dos meses de su nombramiento, Juan Alvarez renuncié quedando en 

la Presidencia Ignacio Comonfort, periodo durante el cual se dictaron nuevas leyes: 

La Ley Lerdo o la Ley de Desamortizacién de fincas nisticas y urbanas propiedad de



  

14 

corporaciones civiles y religiosas del 25 de julio de 1856, la Ley Iglesias de José 

Maria Iglesias, Ministro de Justicia de Comonfort que prohibia el cobro de derechos 

y obvenciones parroquiales que la iglesia recibia de los pobres. Estas leyes 

provocaron un gran descontento entre los conservadores, dando sin embargo, un 

avance a la reforma liberal y sentando las bases para el desarrollo del pais en el 

aspecto econdémico, politico y social. 

En este ambiente, Vigil inicié su participacién politica decididamente liberal, 

atacando siempre a los conservadores “implacables enemigos de toda reforma” 

como diria el propio Vigil.(3) Siendo ya miembro de! Partido Liberal, participé en la 

redaccién de la publicacién radical La Revolucién, que aparecié el 28 de agosto de 

1855 en Guadalajara, desde donde defendi6 sus ideales muy ai estilo de su tiempo y 

aprovechando cualquier ocasién para hacer proselitismo, con el gran entusiasmo de 

{a juventud liberal y desde luego, mediante el periodismo, uno de tos medios mas 

utilizados en el siglo XIX. 

Aunque el desempefio profesional de Vigil fue basicamente periodistico y 

literario, tuvo también destacada participacién en la docencia, impartiendo la catedra 

de ldgica, metafisica y moral en El Liceo de Varones en el Estado de Jalisco en 

1855; escribid ademas un método tedrico-practico de la lengua latina para sus 

alumnos. 

Asimismo, en los afios 1855-56, el grupo conservador se adhirid al Plan de 

Zacapoaxtla que desconocid a Ignacio Comonfort en el gobierno; se publicaron 10 

volumenes de! Diccionario Universal de Historia _y de Geografia, coordinado por 

Manuel Orozco y Berra y la coleccién de litografias México y sus alrededores, de J. 

Decaen y Agustin Debran, lo que nos muestra que en esta época privaba un gran 

interés de los intelectuales por dar a conocer a México y su historia. 

Los movimientos liberales se estaban desarrollando en ese momento en todo 

el mundo, sin embargo mencionaremos sdlo ef caso de Espafia por la influencia que 

representd para México, en donde bajo el reinado de Isabel ll se vot6 una
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Constitucién Liberal que incluia leyes sobre desamortizacion civil y eclesiastica. Por 

otra parte, el Papa Pio IX condend las leyes Juarez y Lerdo. En tanto José Maria 

Vigil dirigié el periddico oficial del Estado de Jalisco: E/ Pais, de 1856 a 1869, con 

constantes interrupciones debidas a la Guerra de 3 afios primero, y a ta Intervencién 

  

francesa después. 

Mientras en México se desarrollaba esta Guerra , en Estados Unidos la guerra 

civil entre el industrioso norte y el sur esclavista, lucha que mostraba la necesidad 

de unidn politica y econédmica para et desarrolto del capitalismo, lo que se reflejaria 

en las posteriores inversiones de capital estadounidense en México, y donde los 

estados esclavistas eran un obstdculo para el desarrollo que sélo pudo ser salvado 

con esta guerra civil. En cuanto a Francia, que también perseguia el desarrollo 

econdmico y capitalista, aprovechdé esta coyuntura americana, y escudandose en tos 

intereses conservadores y la defensa de la religién catélica, realizé ta intervencién 

francesa en México en un afan expansionista de Napotadn ML. 

Al mismo tiempo, Vigil fue diputado suplente en el Primer Congreso 

Constitucionalista del afio 1857, y come titular Jess Rojas, lo que marca la 

inserci6n de Vigil en el desarrollo politico de la nacién; fa conformacién de este 

Congreso fue en su mayoria con liberales puros que nunca habian ocupado puestos 

publicos ni eran politicos de profesién, entre ellos estaban: Francisco Zarco, 

Ponciano Arriaga, José Maria Mata, Melchor Ocampo y Guillermo Prieta, entre otras. 

Bajo la presidencia de Valentin Gémez Farias se promulgé ta Constitucién de 1857 

con la influencia de la Constitucién de Filadelfia y las ideas sociales de la 

Revolucion Francesa, volcadas en las cuestiones institucionales politicas y juridicas 

de México; esta constitucién fue liberal, democratica e individualista de 

representacién popular, federal, con la bandera del sufragio universal y las garantias 

individuales. (4) La constitucién fue rechazada por la iglesia mexicana y atin por el 

Papa, como ya lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, fa Constitucién se 

aprabé por el Cangreso que era presidido por Valentin Gomez Farias.
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Conforme a las elecciones constitucionales, Ignacio Comonfort resulté electo 

presidente de la Republica y Benito Juarez como presidente de ia Suprema Corte 

de Justicia. El 17 de diciembre de 1857, Félix Zuloaga se pronuncié en contra de la 

constitucién y postulé facultades omnimodas para Comonfort, que era un liberal 

moderado y se habia adherido al Plan de Tacubaya, y la integracién de otro 

congreso para formular una nueva constitucién. Esto provocé que se desconociera 

su gobierno y que Juarez asumiera la presidencia, que constitucionalmente le 

correspondia, instal6 su gobierno liberal en Veracruz después de haber sido 

liberado por Comonfort que también fue desconocido por los conservadores y Félix 

Zuloaga tomé la presidencia ,funcionando asi, dos gobiernos en México. 

En 1859-60 se promulgaron las siguientes leyes: Ley de Nacionalizacién de 

los bienes de la iglesia; la Ley de Registro Civil y la Ley sobre Libertad de Cultos; y 

Vigil, como un liberal consecuente con sus ideas y sequidor de las leyes de reforma, 

se casé en 1861 por las leyes civiles recientemente promulgadas; lo hace ademas 

por las leyes eclesiasticas, lo que nos muestra que el anticlericalismo de los 

liberales, y en este caso particular de Vigil, no representaba necesariamente 

anticatolicismo. En este afio de 1861, los liberales ocuparon la capital de la 

Republica, sin embargo la situacién econdémica del gobierno era muy precaria, por lo 

que el presidente Juarez decreté ia suspension de pagos de la deuda externa por un 

afio, hecho que dié lugar a que Inglaterra, Espafia y Francia formaran una alianza 

para realizar el cobro de las deudas que México tenia con estas naciones. Este 

suceso fue aprovechado por los conservadores para gestionar e/ establecimiento de 

una monarquia en México, aventura que sdlo Francia decidid asumir apremiada por 

las necesidades de la corte y una necesidad expansiva imperialista que 

contrarrestara la expansién norteamericana y redituara ganancias industriales y 

comerciales, continuando asi con el expansionismo colonial francés en el mundo (5) 

Con su labor periodistica en Ef Pais y en el Sigio XIX, Vigil atacé duramente la 

intervencién en un afan de despertar al pueblo y crear un nacionalismo, que segun



  

17 

él, no existia cuando la invasién norteamericana del 48, pues si en 1847 Estados 

Unidos encontré un pueblo disperso por las dictaduras conservadoras, en 1862 los 

franceses encontraron una nacién dirigida por un Partido Liberal maduro que ya 

habia expresado su triunfo en la Constitucién de 1857 (6); esto y el triunfo de la 

Bataila del 5 de mayo en Puebla, unid al pueblo mexicano en torno a sus 

instituciones y al Partido Liberai. 

En 1863 José Maria Vigil fue nombrado Director de la Biblioteca Publica del 

Estado de Jalisco, y hacia diciembre de ese afio abandon la ciudad antes que 

aceptar servir al invasor y se dirigis a San Francisco, California, donde fundé el 

periddico el Nuevo Mundo y siguié defendiendo ta causa republicana, auxiliado por 

Sotero Prieto y Don Ignacio Madrid. La falta de recursos econémicos fo hicieron 

volver a Guadalajara, donde fundé una nueva publicacién: E/ Boletin de Noticias que 

funcioné durante 14 meses hasta que fue suspendido por las autoridades en 1865. 

En el afio de 1867, con la derrota y muerte de Maximiliano , el régimen 

monarquico se rindié a ta republica; algunos conservadores fueron pasados por las 

armas, Porfirio Diaz entré triunfante a la Ciudad de México; se organizo al ejército en 

divisiones: Porfirio Diaz al Oriente, Ramén Corona al Occidente, Juan Alvarez al sur 

y Nicolas Régules al Valle. El Siglo XIX y El Monitor Republicano, periddicos 

liberales, exigian que se convocara a elecciones constitucionales; Gabino Barreda 

proclamé el Plan de “Libertad, Orden y Progreso” como objetivo de la nacién. En las 

elecciones resulté triunfador Benito Juarez que formé su gabinete con un grupo de 

18 letrados y 12 soldados entre los que se cuentan a Sebastian Lerdo de Tejada, 

José Maria Iglesias, Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, 

Francisco Zarco, Gabino Barreda como letrados, y a Vicente Riva Palacio, Manuel 

Gonzalez y Porfirio Diaz como militares destacados; era este un grupo de javenes 

cuyas edades iban de los 36 a los 45 afios (7. En cuanto a los origenes de los 

letrados 0 “cultos” eran casi todos de clase media; y los militares provenian de 

clases mas humildes. Los llamados “cultos” eran profesionistas y ademas dedicados  
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a fa oratoria, literatura y destacadamente al periodismo como el caso particular de 

Vigil que en 1867, al restaurarse la republica, fungid nuevamente como director de la 

Biblioteca Publica del Estado de Jalisco, donde permanecié hasta 1869, afio en que 

se fue a vivir a la capital de la republica para ejercer la diputacién. Aunque resulté 

electo en los cuatro congresos anteriores, sdlo acudié al V Congreso como Diputado 

Propietario por el 2° Distrito de Guadalajara, y al Vl Congreso por el 2° Distrito de 

Durango. Son sus compafieros en el V Congreso !os diputados Ignacio L. Vallarta, , 

Ramén Hijar y Haro y Adolfo Lancaster Jones. 

Hacia 1870 empez6 a tomar forma la escisién de! Partido Liberal en 

fracciones personalistas, Vigil aparece como conciliador de! Partido Progresista y 

decidido pacifista: 

“...mosotros que hemos predicado la revolucién armada cuando era necesario su 

irresistible empuje para derribar fos poderosos obstaculos que estorbaban el 

paso de la regeneracién en México, hoy sostenemos la paz como el fundamento 

indispensable para que esta regeneracién se consume”, nos dice el mismo Vigil 

en un articulo del Siglo XIX, de! 14 de noviembre de 1870 (8) 

Se le acus6é de pertenecer a la fraccién lerdista, pero 6! lo negd y refutd aduciendo 

que unicamente era simpatizante de Sebastian Lerdo de Tejada sin contarse en esta 

fraccién, pues su Unico interés era la unificacién de! Partido Liberal. 

Como redactor jefe del periddico Siglo XIX, de 1871 a 1873, dirigié una serie 

de articutos en contra de la reeleccidén de Juarez, aclarando que no por esto era su 

enemigo, sdlo enemigo de la reeleccién, y destaca ademas su articulo ‘De cémo la 

perpetuidad en el poder corrompe los mejores caracteres”, del 20 de noviembre de 

1871. Al mismo tiempo, defendié ta candidatura de Sebastian Lerdo de Tejada y 

aplaudié la eleccién constitucional de 1872 en que éste asumid el poder. En este 

mismo afio fundé la primera organizacién de periodistas en México, segin Gabriel 

Agraz Garcia de Alva, su biégrafo, cuya razon social es Asociacién de Periodistas y 

Escritores.
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A la muerte de Juarez , los liberales del 57 quedaron sin bandera, con un 

programa alin sin acabar, sin industria ni capitales propios para estructurar una 

sociedad acorde al desarrollo mundial; sélo quedaba permitir la explotacién 

extranjera de los recursos naturales de! pais; esta situacién se trataria de solucionar 

en Ja dictadura de Porfirio Diaz que daria inicio a la conformacién de una estructura 

econdmica, politica, social y administrativa requerida para propiciar la inversién de 

Capital externo. 

En 1873 Vigil escribis una serie de articulos sobre La Intervencién y ef 

Hlamado_imperio, refutando con estos al periddico conservador E/ Pajaro Verde. 

Desde ese afio hasta 1875 fue Director del Archivo General de ta Nacién, donde 

continué una serie de mejoras en cuando a indices, encuadernacién de libros y 

catdlogos y en el propio local del archivo. En tanta a fines de 1873, se adicionaron a 

la Constituci6n del ‘57, elevandose a preceptos fundamentales, las Leyes de 

Reforma, expedidas en julio de 1859. Las criticas de los conservadores no se 

hicieron esperar. 

En 1874 con motivo de la protesta de cumplimiento de la Constitucién, Vigil 

contest6 por medio de 16 articulos publicados en E/ Porvenir, tos ataques 

conservadores piasmados en el periddico La Voz de México. También en este afio 

Vigil dié6 muestra de su interés por las manifestaciones de la cultura prehispanica al 

publicar un estudio titulado Nezahuaicdyot!, el Rey poeta y mas tarde en 1889, 

Cantares Mexicanos. Posteriormente, sobre este mismo tema, se edité su obra 

inconclusa, debido a su muerte, Historia de fa literatura mexicana. 

Funge como sexto Magistrado de la Suprema Corte de Justicia en 1875, 

permaneciendo hasta el triunfo de la Revolucién de Tuxtepec en 1876, afio en que 

inici6 la publicacion de la coleccién llamada Biblioteca Mexicana con el fin de 

difundir de manera popular los conocimientos de Historia, Geografia, Estadistica y 

literarios, continuando con esto et interés de los intelectuales de su tiempo en cuanto 

a la difusién del conocimiento sobre ia historia de México. La primer obra de la 
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Biblioteca Mexicana que aparecié fue la_Historia de las Indias, de Fray Bartolomé de 

las Casas en 1877; en tanto en el periddico La Legalidad criticd el movimiento de 

Porfirio Diaz. 

De manera autodidacta se convirtié en un consumado poliglota, dominando el 

espafiol, inglés, portugués, italiano, aleman, griego y francés. 

A partir del 1° de agosto de 1878, se hizo cargo de la columna politica del 

periddico Ef Monitor Republicano, desde donde censur6é continuamente los actos de 

gobierno de Porfirio Diaz; en este mismo periddico sostuvo una potémica con Don 

Justo Sierra que escribia en el periéddico La Libertad, en relacién a la doctrina 

Positivista, con la que José Maria Vigil no estaba de acuerdo, y la Constitucién del 

‘57, a la que criticé Justo Sierra. 

En 1879, como una muestra de sus conocimientos en idiomas, tradujo y 

publicé Las Sdtiras de Persio con notas y comentarios. En 1880 impartié la catedra 

de légica y moral en la Escuela Nacional Preparatoria, cargo que acepté porque el 

presidente suprimié ta ensefianza de fa filosofia positivista, con la que como ya 

hemos dicho antes, Vigil no estaba de acuerdo; esta clase ademas, la impartia de 

manera gratuita mientras ejercia el cargo de diputado federal. Fue nombrado director 

de la Biblioteca Nacional a la que dedicé mas de 28 afos, donde organizé, instald, 

clasificd, edit6 catalogos, etc., hasta poner a! servicio publico un acervo de mas de 

140 mil libros, asimismo cred El Instituto Bibliografico Mexicano. También en 1880 

did por terminada su participacién periodistica en Ef Monitor Republicana, y en 

general en el periodismo, actividad a la que habia dedicado mas de 25 afos, 

reflexionando y criticando todo tipo de problemas de interés nacional y defendiendo 

siempre la integridad del pais y los principios reformistas y liberales. 

En los ultimos afios de su carrera periodistica, Vigil se mostré un tanto 

decepcionado, pues desde su punto de vista, no se habia realizado el ideal liberal y
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sus escritos muestran cierta amargura: tenemos como ejemplo uno de sus articulos 

en El Monitor Republicano contra el regimen de Diaz: 

, “El entronizamiento del circulo que hoy domina, no significé nunca el triunfo de 

una idea o de un principio politico cualquiera. Los mismos partidarios det Plan de 

Tuxtepec to han calificado al fin de un absurdo irreatizable, de manera que nadie 

toma ya a io serio las promesas contenidas en él. EI interés personal, mal 

encubierto con un disfraz de liberalismo, es el Unico mévil que puede sefalarse 

bien claro y determinado en medio de la anarquia que envuelve a la presente 

administracién. En tales circunstancias es natural que se busque, no a los 

hombres de principios severos que no se prestarian facilmente a violarlos, sino a 

fos que, enemigos de tales principios, ven con placer su envilecimiento y 

desprestigio y cooperan gustosos a la ruina de las instituciones, ya que no 

pudieron prevalecer contra ellas luchando frente a frente en el campo de las 

armas o en ef terreno de la politica"(9) 

En 1881 se le nombré individuo de numero en la Academia Mexicana 

correspondiente a la Real Espafiola y presenté como trabajo de ingreso su Estudio 

Biografico y Literario de dofia {sabel Prieto de Landézuni. 
  

A pesar de haberse retirado del periodismo, dentro de la biografia hecha por 

Gabriel Agraz Garcia de Alba encontramos que todavia participé en la fundacion de 

otras publicaciones como La Revista Filoséfica en 1872, cuyo objetivo era 

“defender sus principios espiritualistas y contrarrestar el sistema positivista 

  

implantado por Don Gabino Barreda en la Escuela Nacional Preparatoria y para 

oponerse a la influencia del periédico Ef Positivista, que dirigia el Doctor Porfirio 

Parra, cuyo principai objetivo era propagar dicha doctrina” (10) 

En 1883 fundo y redacté en colaboracién con Don Francisco Bulnes, La 

Prensa publicacién que permanecié hasta el 30 de agosto de 1885. 

En junta de profesores de ta Escuela Naciona! Preparatoria defendié la 

posicién gubernamental que en 1880 habia suprimido el positivismo, defendio 

también ia metafisica y contest6 las objeciones contra E/ tratado elemental de 

Filosofia, dei espiritualista P. Janet, propuesto como obra de texto para la catedra
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de ldgica y moral, clase a la que renuncié Vigil por haber sido rechazado el texto que 

él propuso. 

A pesar de sus actividades como docente y como director de la Biblioteca 

Nacional, formé parte del XI Congreso de Unidn como representante del 13° Distrito 

de Jalisco y aun asi se did tiempo para dedicarse a sus escritos histéricos y 

literarios, pues en esta época fue que integré la informacién del V tomo de México a 

través de los Siglos, que se publicaria en 1889, asi lo dice Vigil a su amigo el doctor 

Don Agustin Rivera en una carta fechada el 12 de agosto de 1885 en Lagos de 

Moreno, Jalisco: 

“Ahora me tiene V. con dos obras magnas entre manos, que se dividen por igual 

mi tiempo y que pido a Dios me saque con bien. Una es la organizacién de la 

Biblioteca Nacional; la otra escribir la historia de la teforma y fa 

intervencién..."(11) 

De agosto a diciembre de 1889 desempefid de manera interina el cargo de 

profesor de Historia Patria y General en la Escuela Norma! de Profesores, en 

sustitucién de Ignacio Manuel Altamirano, catedra a la que tuvo que renunciar, pues 

por las disposiciones vigentes no podia desempefiar dos empleos. Publicé el tomo V 

de la monumental obra “México _a través de los siglos’, que comprende dos de los 

periodos mas notables de nuestra historia: El de la Reforma y el de la Intervencién y 

el Imperio: recibid criticas “por no haber sido totalmente imparcial’. Esta “obra 

monumental’ como la !lam6 Don Justo Sierra, fue distribuida por suscripcién, editada 

por el sefior Santiago Ballesca en 1889, en cinco volumenes; Justo Sierra también 

recomend6 la realizacién de una segunda edicién de formato mas pequefio, es decir, 

mas manejable para facilitar el acceso a su jectura, elogid lo artistico de ta 

produccion, de los grabados y pinturas que contiene la obra, sin embargo, criticd las 

manifestaciones de erudicién de los autores, incluido desde luego Vigil. Sierra 

consideré que tas referencias, notas e indicaciones deberian ir en apéndices aparte, 

pues el incluirios dentro de la misma obra, hace fatigosa su lectura
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“... resulta que la obra parece un edificio at que se hubieran dejado los 

andamios...”_ (12) 

La critica de Sierra es desde luego halagadora, pues dijo que los periodos 

que se tratan particularmente en el tomo V, que es el que escribid Vigil han 

encontrado un digno historiador, ademas de ser el mas interesante y dificil por ser 

un periodo inmediatamente reciente al autor, por lo cual los hechos aun no se 

pudieron depurar; elogia el calor y apasionamiento que Vigil aplica a su obra: 

“... suele Wegar al “rojo alambrado”... y esto no sélo sucede a los escritores que 

pertenecen a la escuela racionalista y espiritualista como el sefior Vigil, sino a los 

que estan afiliados y llevan la bandera de la Escuela Cientifica e Histérica”(13) 

A partir de este mismo afio (1889) y hasta 1903, Vigil publicéd los doce 

volumenes de los catalogos de la Biblioteca Nacional y termind el catalogo de la 

Biblioteca S de mayo, trabajo que realiz6 por encargo de la Secretaria de Justicia e 

Instrucci6n Publica. Con motivo de la celebracién del cuarto centenario del 

descubrimiento de América, fue comisionado por la Academia Mexicana de la 

Lengua correspondiente de ta Espafiola, para elaborar una Antologia de Poetas 

Mexicanos en 1891. 

Respondiendo a la peticién de Dofia Carmen Romero Rubio de Diaz, iniciéd en 

1892 la Antologia de Poetisas Mexicanas del siglo XVI al siglo XIX que concluyé en 

abril de 1893, siendo la primera obra en su género y aceptandose en el medio 

intelectual sdlo por galanteria. En este afio también inauguré el servicio nocturno de 

la Biblioteca Nacional para obreros y empleados, como una muestra mas de su afdn 

de popularizar el conocimiento, interés que compartia con otros intelectuales de la 

6poca y acercar la educacién a la clase trabajadora. En 1899 fue nombrado 

profesor de Historia Cronolégica en la Escuela Nacional Secundaria de Nifias. 

Murié el 18 de febrero de 1909 y sdlo dos dias antes habia dejado de laborar 

en la Biblioteca Nacional. Don Justo Sierra, Ministro de Instruccién Publica y Bellas 

Artes en el ultimo periodo de gobierno de Diaz, quiso que sus restos fueran 

sepultados en La Rotonda de los Hombres Ilustres, lo que se realizo hasta 1979 con
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motivo del 150 aniversario de su natalicio. En 1954 el Congreso del Estado de 

Jalisco instituyd el premio José Maria Vigil, al mérito literario. En 1959 los hermanos 

Jacobo, Enrique y Antonio Pérez Verdia, todos licenciados, donaron al Secretario de 

Hacienda, Antonio Ortiz Mena et manuscrito original de! tomo V de México a través 

de los siglos, que consta de tres volumenes de cerca de 400 paginas para formar 

parte de la Biblioteca det Recinto de Homenaje a Don Benito Juarez.
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2. FILOSOFIA DE LA HISTORIA 

Para valorar la explicacién de José Maria Vigil en torno a la historia de 

México, se hace necesario contextualizar al autor en una de las corrientes filoséficas 

de la historia, pues es desde la perspectiva de esta disciplina que se generan 

discursos mas 0 menos apegados a la verdad. Los fil6sofos se han encargado de 

teflexionar sobre distintos campos de la realidad, pero el producto de esas 

reflexiones no ha sido Unico ni invariable, por ef contrario, han surgido diversas 

explicaciones a las que cada pensador se adhiere seguin las caracteristicas que 

satisfacen su explicacién. En el campo de Ja historia es lo mismo, tas explicaciones 

son diversas y uno de Ios factores, no el Unico, que influye para esa diversidad es la 

Optica filosdfica que el autor utiliza para explicar los procesos histdricos. 

Seria conveniente caracterizar de manera breve algunas corrientes filosdficas 

que ejercieron cierta influencia en el pensamiento de José Maria Vigil con el fin de 

que, apoyados en esto, comparemos después las explicaciones y comentarios que 

hace Vigil en relacion al periodo histérico que aborda. 

Aunque Vigil es un hombre de ia segunda mitad del siglo XIX, no es 

conveniente timitarnos a la filosofia de este siglo, pues ésta sdlo es el reflejo de fa 

época renacentista. Asi que debemos buscar las raices en siglos anteriores y de 

manera fundamental en el siglo XVIII, en la filosofia de la Ilustraci6n que tuvo gran 

influencia en Europa y en América. Ya en los siglos XV y XVI se habia iniciado una 

revolucion intelectual conocida como Renacimiento y caracterizada por buscar 

soluciones a los problemas del hombre con base en una reflexién racional, pero en 

el siglo XVII Descartes, a quien se le considera iniciador de la época moderna, 

ratifica la necesidad del uso de la razén como la mejor arma posible para la 

explicacion de la realidad, aunque é! afirma que el conocimiento del pasado es inutil
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e imposible. De cualquier manera, sienta las bases para encontrar la verdad de 

manera distinta a como se planted durante la Edad Media y esta filosofia es 

retomada por los intelectuales posteriores. 

La filosofia ilustrada le concede a la razén el ser la mas alta cualidad de la 

especie humana para obtener los conocimientos. La razén_ le permite al hombre 

acabar con prejuicios y supersticiones y conducir al hombre por el camino de ta 

perfeccién. Esta filosofia representada por pensadores clasicos como Montesquieu, 

Rousseau y Voltaire, se manifiesta en oposicién a lo tradicional, que se sintetiza en 

el pensamiento medieval que traté de conciliar fe y raz6én para explicar las cosas del 

mundo y que sirvid de base ideoldgica al regimen feudal. 

Los ilustrados razonan y con ello consideran que pueden encontrar la verdad. 

Segun estos fildésofos para escribir la historia se requiere: 

" 10 perder el tiempo en estudio de fuentes...los datos son secundarios, lo 

importante son las hondas reflexiones filoséficas “. (14) 

Mediante este camino los historiadores construyen la cientificidad de esta 

disciplina. 

El romanticismo es una corriente del pensamiento que se desarrolla en la 

Primera mitad del siglo XIX y surge como una reaccién contra Ia llustracién. Desde la 

Optica romantica, la razon se manifiesta como un fracaso para explicar los procesos 

histéricos, pues las fuerzas de la historia estan fuera de los limites de esta cualidad 

humana y para lograr una explicacién apegada a las caracteristicas del desarrollo 

social es mas aplicable {a contemplacién sentimental, pues asi se capta toda la 

vitalidad del proceso histérico, captando todos los matices de la vida, como una 

novela que apasiona al lector y comprende con claridad el momento explicado. 

Por otro lado, los liberales, influidos por los ilustrados, enfatizan mas al 

estado que ai individuo, 

“\..Jas inquietudes eran politicas y mas que el individuo les preocupaba el 

estado. Analizaban el parlamentarismo, la gestacién de las instituciones liberales,
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el funcionamiento de la constitucién, la estructura de la sociedad y la evolucién 

de las formas de gobierno.” (15) 

Los liberaies buscan explicar con seriedad la historia evitando el tono satirico 

de los ilustrados. 

Asi mismo, en el siglo XIX se desarrolla la idea de convertir a la historia en 

ciencia verdadera, el propdsito es igualar en objetividad a la historia con las demas 

ciencias y se plantean que el método es lo que diferencia a una explicacién 

cientifica de una no cientifica. Estos proyectos surgen en la llamada escuela 

alemana, cuyas raices se encuentran también en ta Ilustracién y esta representado 

por pensadores como Leopaldo Von Ranke, Bertoldo Jorge Niebuhr y Juan Gustavo 

Droysen, entre otros. Postulan at método de critica filoldgica como base para la 

creacién de una historia cientifica. Este método se sintetiza en dos puntos: anéalisis 

de la fuente y critica de la misma. 

Ademas aceptan la ideologia histérica de Humboldt que sostiene que ta 

historia es un proceso que se mueve con base en grandes ideas y 

“ veia en las grandes personalidades 1a representacién viva de las ideas.” (16) 

Mediante estos elementos ellos creen garantizar la objetividad e imparcialidad 

en la historia y por fo tanto su cientificidad. 

La actitud de separar al historiador de su pasado, seleccionar adecuadamente 

las fuentes y atenerse a los datos nos deja una impresién segura de que asi se 

puede construir una historia cientifica, sin embargo los historiadores cientificos de la 

escuela alemana estaban “al servicio de una causa nacional,” lo que implica una 

toma de posicién en fa lucha social y una inclinacién intelectual hacia uno de los 

grupos en pugna. En ese sentido es evidente el uso que hacen de ta historia como 

arma ideoldgica que busca justificar un proceso social. 

Finalmente, el positivismo, filosofia de la segunda mitad del siglo XIX, plantea 

la necesidad de estabiecer leyes para constituir en ciencia cualquier disciplina de 

conocimientos, incluyendo Ia historia, esto con base en el estudio de los hechos; es 

justamente este punto el que al parecer influye en nuestro autor debido al momento



  

30 

en el que escribe su obra, utilizando para ello la razén pero también las actividades 

empiricas de la ciencia como la observacién y la experimentacién. 

Con base en lo planteado anteriormente, tratemos de ubicar a nuestro autor 

en alguna o algunas de las corrientes de la filosofia de la historia, puesto que es 

importante saber que influencias mueven a Vigil a explicar los procesos histéricos 

de nuestro pais y asi mismo podamos valorar la explicacién contenida en su obra 

“La Reforma’ en el México a través de los siglos. 

Por principio de cuentas, debemos reconocer que todas las expresiones 

filoséficas planteadas lineas arriba tienen una influencia de los ilustrados de una o 

de otra manera, atin asi en los romanticos que se manifiestan en oposicidn. 

Aceptandolo asi, identificaremos a Vigil como heredero del pensamiento ilustrado, 

influencia que llega a través de varias corrientes fundadas en esa filosofia del siglo 

XVvItl. 

Vigil es considerado como un destacado liberal cuya formacién se da de 

manera determinante en su ciudad natal, Guadalajara. Desde la etapa colonial, en la 

Nueva Galicia tuvo gran predominio el grupo criollo que sabemos fue el grupo 

revolucionario, es decir, interesado en un cambio politico, desde antes de la 

independencia de México. 

La condicién criolla, burguesa, de esta sociedad dié lugar a una formacién 

cultural gracias a los colegios guiados por padres jesuitas desde 1586. Caracterizé a 

estos colegios el humanismo y, a partir del siglo XVII, la introduccién del 

racionalismo, de fildsofos y economistas europeos que, aun con el alto costo de las 

traducciones, se fueron imponiendo en la formacién intelectual de tos jovenes a 

partir de ese siglo. La levadura que fermentdé esta simiente fue el enciclopedismo y 

los ilustrados espafoles. En este ambito se formaron algunas personalidades que 

posteriormente destacarian en el pais, entre otros Carlos Maria de Bustamante, 

Miguel Ramos Arizpe y Valentin Gémez Farias.
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Apenas proclamada la independencia de la Nueva Galicia se instalé la Junta 

Patridtica: 

“destinada a promover los adelantos de la ilustracién, de las artes, la agricultura y 

la moral pdblica.” (17) 

Semejante a las asociaciones que en Espafa planteaban problemas 

nacionales y sus soluciones, en México, en Guadalajara, surgiéd la sociedad “Amigos 

de ta ilustracién “ en 1822. En Jalisco, el Doctor Francisco Severo Maldonado edité 

el Fanal del imperio, cuyas ideas repercutirian posteriormente en cuanto al limite de 

la autoridad eclesiastica y la acumulacién de riquezas. En esta asociacién participd, 

como secretario, José Maria Vallarta que seria amigo de José Maria Vigil. 

Como vemos, nuestro autor tuvo una formacién intelectual en los circulos 

progresistas mexicanos, cuya influencia filoséfica fue el pensamiento ilustrado 

europeo. En efecto, el interés de Vigil por explicar la historia nacional y asumir una 

actitud rebelde sobre el estado de cosas, parece acercario a un ideal romantico, sin 

embargo, ta frecuente alusién a los hechos y a su estudio racional lo emparentan 

mas con la escuela alemana. Asi mismo, la explicacién apegada a tos procesos 

parlamentarios como base de ta creacién de instituciones, to ubican como un 

pensador liberal, lo mismo que su actitud critica a las fuerzas conservadoras, en 

especial a! clero y su toma de posicién en favor del grupo progresista. 

En fin, Vigil es un pensador que por ia  variedad de influencias que 

identificamos en su pensamiento, podemos considerarto un ecléctico; pero tratemos 

de acercarnos un poco mas a sus explicaciones, para ubicar ja corriente filosdfica 

que mas influyo en nuestro autor. 

Dice Vigil en la Introduccién de su obra, “La Reforma’, que lo que él estudia: 

“_..mo son hechos aislados_ sino consecuencia de antecedentes que de largo 

tiempo atras se habian hecho sentir en nuestro desenvolvimiento social...”(18) 

Por un lado alude al estudio de los hechos y acepta que la concatenacién de los 

mismos produce un resultado. En cierto sentido afirma la relacion causa-efecto pero 

no hay una fatalidad mecanica en esa relacidn en el sentido de que los hechos
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semejantes provoquen siempre un resultado semejante. Aqui mas bien manifiesta 

una visi6n de la historia como evolucién, como un avance hacia el progreso y alude 

a la necesidad de estudiar los hechos porque en ellos esta ei secreto de lo que 

queremos conocer; tomando como base la gran cantidad de documentos que tiene 

@ su alcance y de fos que hecha mano abundantemente . Esto, como muestra de la 

influencia de Leopoldo von Ranke. Con cierta frecuencia Vigil habla de los hechos 

como centro del estudio de ja historia, asi por ejemplo dice que: 

  

“4a verdad histérica exige consignar el hecho... ».. basta a nuestro objeto   

consignar el hecho...” (19) 

Por otro lado, Vigil considera a tos hechos como resultado de las ideas que en 

su desarrollo producen el movimiento social y por to tanto a la historia. Aqui 

podemos ver ta influencia de Guillermo de Humboldt. 

Lo presentado hasta aqui del pensamiento de Vigil nos lo presenta como un 

seguidor de la filosofia de un pensador aleman de la Escuela Cientifica: Ranke, pues 

este fil6sofo afirmaba ta necesidad de ver a la historia en conjunto, fos hechos 

relacionados entre si y concebia a la historia como una lucha de ideas politicas y 

religiosas. En relacién a esto ultimo Vigil decia que: 

",.$@ nota constantemente una oposicién de miras entre el gobierno mexicano y 

el clero, prueba inequivoca de que aquellas dos entidades representaban 

principios divergentes...” (20) 

Es importante conjuntar lo dicho lineas arriba en relacién a las ideas como 

principio de los hechos, que relacionados entre si, forman la historia; este punto de 

vista pudiéramos relacionarlo también, con ei pensamiento idealista ateman, en el 

sentido de que se concibe a las ideas con capacidad de movimiento a través de la 

accién de los hombres, punto de vista que también comparte Ranke y el mismo 

Humboldt, por lo que estariamos encontrando en Vigil una fuerte influencia alemana 

y podemos corroborarlo cuando dice que: 

“ , Nuestro objeto es sefalar simplemente ef movimiento de las ideas al través de 

los siglos, mostrando fos hechos mds culminantes que marcan su
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desenvolvimiento...” (24). 

Pero, por si se tratara de relacionar a Vigil con los romanticos, es preciso 

reconocer que este intelectual mexicano toma distancia de construir una explicacién 

basada en el sentimiento y la pasién, aun cuando no puede dejar de lado totalmente 

estos aspectos, pero de los que se cuida mucho, deslindandose de su influencia 

permanente y si, sin embargo, manifiesta con toda claridad su postura en cuanto al 

uso de la raz6n como arma fundamental que lo lleva a crear una explicacién que 

pretende ser objetiva e imparcial. Veamos un caso donde se confirma esta tesis. En 

la Introduccién de su obra dice que: 

“la lectura atenta... nos suministra... suficiente materia para formar juicio 

exacto de la naturaleza de un acontecimiento..."(22) 

con lo que queda de manifiesto por un lado que el andlisis, de los textos o fuentes, 

que constituye una actividad racional, es clave para comprender los hechos. Al 

decir * juicio exacto” se refiere a una conclusién tégica de tos acontecimientos y no 

a una valoracién personal como pudiera entenderse de manera errénea. Por lo 

demas, esto no quiere decir que Vigil no haga valoraciones personales de los 

acontecimientos, si lo hace como veremos mas adelante. Pero cuando afirma que el 

historiador debe fundarse en razones y hechos, declara su intencién de explicar a la 

historia de manera cientifica, evitando toda parcialidad. Vigil intenta exponer el 

desarrollo de ta historia de una manera objetiva y para esto hace hincapié en la 

necesidad de que el historiador evite la parcialidad, como en el caso en que se 

refiere a la pugna permanente entre iglesia y estado desde el momento de la 

conquista, habiendo liegado a su climax en el siglo XIX. Vigila afirma al respecto 

que: 

“...examinando tos hechos en si mismos con fa severa  imparcialidad det 

historiador..."(23)
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Con Io que desde su punto de vista, se puede entender con toda claridad lo que 

esta ocurriendo en su siglo, el XIX. Sin embargo, hay varios casos en los que se 

nota la toma de posicién de Vigil en favor dei movimiento liberal, lo cual constituye 

un ejemplo de como en la historia no es posible la imparcialidad absoluta. Cuando 

Vigil dice que un observador imparcial veria que la causa conservadora estaba 

perdida, pretende confirmar su postura de historiador imparcial, pero, a la vez, no 

puede evitar una valoracion personal de los hechos y una toma de posicién en favor 

de un grupo, que por lo demas, es una caracteristica de los historiadores liberales, 

asi como de los filésofos de la historia de tla escuela alemana, en especial de Ranke, 

cuya intencién era la imparcialidad en las explicaciones, sin enjuiciar al pasado pero 

dejando huellas de subjetividad en su trabajo. Vigil habla sobre ta intencién de su 

actividad : 

“he aqui el objeto del presente libro, en cuya composicién hemos 

procurado colocarnos sobre toda mira apasionada, para poder fijar con entera 

precisién las verdaderas causas de los hechos y su trascendente significacién”. 

(24) 

Loable intencién sin duda alguna, pero en el proceso discursivo de su obra 

vemos con bastante frecuencia que adopta una postura contraria a lo que manifiesta 

como intencion original. Por ejemplo, en relacién a la actuacién de clero en ja vida 

social dice que se constituyé en 

*... una constante amenaza para los intereses legitimos de la Nacién.” (25). 

Muchos estaremos de acuerdo con tal aseveracién y podemos suscribirla 

como verdadera, pero cuando Vigil habla de “ los intereses legitimos de la Nacién “, 

esta tomando partido por esos intereses, los contrarios a los del clero, es decir los 

de los liberales. Hay otros momentos en que Vigil marca este punto de vista, como
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cuando habla de que los conservadores se ven impotentes ante el avance liberal 

porque el espiritu de la sociedad, forjado en afios de lucha, no tes deja oportunidad y 

ni aun con los engafios y mentiras esgrimidos por éstos, encuentran eco social para 

llevar a cabo su proyecto 

“... pues se habia manifestado como enemigo implacable de toda libertad y de 

todo progreso” (26). 

Estos juicios que Vigil hace sobre el papel del partido conservador, pero 

fundandoios en una pretendida explicacién imparcial de los hechos, nos fleva 

nuevamente a la escuela alemana en ei sentide de que ta explicacién histérica se 

usa en favor de un proyecto social 0 politico determinado, en este caso el de los 

liberales. Como ya dijimos, Vigit es un pensador liberal y simpatiza con este 

proyecto, asi que no es nada extrafa su posicién, pero es importante destacar 

nuevamente su marcada inftuencia de la escuela alemana, en especial de Ranke, al 

pretender construir una escuela cientifica, pero utilizarla al mismo tiempo como arma 

ideoldégica para reforzar el proyecto social de los tiberales. 

Otro aspecto importante en la explicacién de Vigil, que lo relaciona con las 

ideas de Ranke, es el del sujeto de la historia, aunque Vigil no utiliza este concepto. 

Si bien es cierto que la sociedad interviene en el proceso historico, no lo hace de 

manera protagénica y aunque acepta que la lucha de los grupos es fundamental y 

evidente en el desarrollo social , no lo hacen de otra manera sino por la influencia de 

las grandes personalidades y de sus ideas. Sin embargo ta accién de los individuos 

esta en funcién de la sociedad, es decir, no se mueven conforme a fines egoistas o 

Personales, sino en relacion a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, cuando 

se refiere a la actuacién de Comonfort en la presidencia dice que no pensaba en 

que: 

“...la lucha no dependia de voluntades individuales, sino de intereses superiores 

que radicaban en el espiritu de la sociedad misma” (27)
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Lo que dice Vigil es que fos individuos que influyen en la historia no lo hacen 

conforme a su voluntad, no toman decisiones por capricho, aislados de la sociedad, 

sino que justamente su accién corresponde a las necesidades de la misma sociedad. 

Asi mismo {a sociedad manifiesta su esperanza en los caudillos que son los 

individuos que encaman los ideales de la misma. En relacién ai mismo Comonfort, 

cuando regres6 a ta ciudad de México una vez instalado Manuel Doblado como 

gobernador de Jalisco, dice que el puebio lo recibié efusivamente pero que 

“no eran simplemente los homenajes que, inspirados por una admiracién 

pasajera, tributaban las muchedumbres en fa hora del triunfo a un caudillo 

afortunado; eran ta expresién real y positiva de las esperanzas que la sociedad 

mexicana abrigaba en aquelfos momentos , entreviendo una nueva época de 

libertad y de ventura..." (28) 

Es elocuente la forma en que Vigil describe !a participacién de la sociedad en 

torno a su héroe, al personaje que los puede llevar a la solucién de los problemas 

mas sentidos, a cumplir sus anhelos de libertad. Pero esta reaccién de la gente se 

da en la medida en que el personaje responde y corresponde a lo que el pueblo 

quiere para si. A su vez el caudillo debe sentir el compromiso profundamente y 

cumplir con el mismo, so pena del alvido o aborrecimiento de la poblacién. 

Pero no hay sdlo un tipo de caudillo, sino dos, pues en tanto que uno 

corresponde a los ideales 0 “espiritu” de la sociedad, como diria Vigil, otros estan 

en la posicion contraria y estos Uitimos no tienen otra alternativa mas que caer ante 

la fuerza de la razén de los primeros. En este caso es claro que los caudillos 

liberates son los que encarnan tos anhelos sociales y estan destinados a gobernar a 

la nacién en la libertad y el progreso. En relacién a! Plan de Ayutia , un plan liberal 

dice que: 

“preparaba el porvenir de la Republica bajo reglas prudentes , ilustradas y de orden, 

y respondia de la paz y del engrandecimiento de los pueblos, sin perder de vista la 

voluntad de ta nacién explicitamente manifestada en favor de dicho plan” (29) 

Ante !a inminente intervencién extranjera en 1862 por parte de Espana, 

Francia e Inglaterra y ante las dificultades econdémicas del pais para responder a las
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exigencias de los paises acreedores, Vigil manifiesta de manera apasionada la 

esperanza de su pueblo, pues considera que solo una cosa puede salvar la 

situacién del momento. ;Quien puede enfrentar tan apremiante situacién? Contesta 

Vigil: 

“La conciencia de un derecho sagrado, la resolucién inflexible de pelear en su 

defensa; y ambas cosas las poseia en grado eminente el pueblo mexicano, ese 

pueblo vilipendiado por sus enemigos interiores y exteriores, que iba a dar 

Pruebas de lo que era capaz en la lucha desigual a que se le provocaba. 

Necesitébase , empero, un hombre que sirviese de centro a los valientes 

defensores de la Patria; que mantuviese alta {a bandera de la legalidad y de Ia 

autonomia de México; que sintetizase, por decirlo asi, los herdicos sentimientos 
de un pueblo cuya deshonra se habia pactado en loa gabinetes de Europa; ese 

hombre estaba alli; ese hombre era Juarez que ...tenia que desempefiar la misién 

mas elevada que puede confiarse a un ciudadano: la de salvar a {a patria, 

Presentandola circuida de gloria y de respeto a los ojos del mundo entero” (30). 

He aqui, en sintesis, como entiende Vigil el desarrollo de la historia. Un 

hombre superior, un héroe, un caudillo cuyos valores a toda prueba son las sintesis 

de las aspiraciones de la sociedad que estd dispuesta a la lucha pero encabezada 

por este hombre. Sin é! la sociedad navega en el caos , contempla las cosas, pero 

sdlo en la medida en que existe ese caudillo, las esperanzas se convierten en una 

realidad posible. En este caso es Juarez y en otros, surgieron los personajes que se 

pusieron al frente del pueblo para tuchar juntos por la solucién de los problemas 

nacionales. 

Vigil es un historiador comprometido con el proyecto liberal y toma posicién 

en defensa de sus ideales. Su explicacién justifica la lucha liberal y Critica los 

intereses de sus opositores, los conservadores y especialmente el clero. La historia 

para él es un continuo proceso en el que la sociedad se dirige al progreso apoyada 

por hombres destacados que se constituyen en lideres y cuyos ideales sintetizan las 

aspiraciones de la sociedad, por lo que se dirigen ai triunfo a pesar de las fuerzas 

retrogradas que se les oponen.
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3.1 CONCEPTO DE HISTORIA 

José Maria Vigil, acorde con su influencia ilustrada, que habia recibido desde 

su formacién intelectual en su natal estado de Jalisco al estudiar en un colegio 

jesuita y después al formar parte de los circulos progresistas, herederos 

intelectuales de la ilustracién, creia en el progreso politico de la nacién. Por lo tanto 

esperaba la maduracién de la sociedad mexicana que, para el tiempo en que se 

escribié el libro de MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS, tenia apenas unas 

décadas de vida independiente. Asi, se trataba pues, de una nacién joven, 

  

inmadura, pero con un futuro promisorio que habria de llegar gracias a la 

confrontaci6én de las fuerzas sociales, en este caso los grupos politicos liberal y 

conservador, y a la participacién de los grandes personajes que, impulsados por los 

anhelos sociales, participaban en el proceso histérico. 

En las explicaciones que hace Vigil de las luchas por la formacién de la 

Republica manifiesta un concepto evolutivo de ta historia e influido en parte por el 

positivismo, que, aunque no estuvo presente en su formacién personal, debié haber 

influido en nuestro autor debido a que, en el tiempo en que escribié la obra que en 

este trabajo tratamos, se daban Ios inicios de su influencia en México, era pues, 

parte del presente de Vigil pudiendo ser ésta algo inconciente para él. Decia que: 

“Las circunstancias especiales de una sociedad embrionaria, en que luchaban 

razas y civilizaciones tan diversas alejaba indefinidamente toda esperanza de 

orden y de paz” (31) 

pero a pesar de la cadtica situacién que estas luchas intermas generaban en el pais, 

Vigil nos habla de: 

"la marcha ascendente del espiritu reformista, mas o menos lenta o rapida, pero 

siempre segura...” (32)
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con lo que nuestro autor denota su convencimiento sobre el fin que tendria en Ja 

historia ta lucha liberal, en virtud de que, para el tiempo en que se escribié la obra, 

el triunfo liberal era un hecho. 

Sin embargo a través de su explicacién, también encontramos un cierto tono 

de preocupacién, porque sabe que la sociedad va en camino de desarroliarse, pero 

hay obstaculos, sobre todo la oposicién del partido conservador y del clero que, 

empecinados en proteger sus intereses, impedian que este fin se cumpliera 

rapidamente, considerando que estos obstaculos, tal vez se habrian evitado si al 

clero no se le hubiese permitido engrandecerse al grado de competir con el gobierno 

civil. 

“Las condescendencias de! gobierno mexicano de que dio muestras desde los 

primeros momentos de su vida independiente, envalentonaron al clero hasta el! 

extremo de que ya aquel no pudo dar ningén paso en ta resolucién de negocios 

que exigian urgentemente, sin encontrarse frente a frente con protestas y 

resistencias que le obligaban a menudo a retroceder con mengua de su prestigio, 

con desdoro de su autoridad, a la vez que hacia subir de tono la oposicién de su 

temible antagonista.” (33) 

Hay un cierto sentido teleolégico en el concepto de Ia historia de Vigil en 

cuanto a que el proceso historico va hacia un fin, hacia un objetivo, que aqui se 

entiende era la instauracién de una sociedad donde reinara el orden y ta paz, como 

un ejemplo mas de la infiuencia positivista. Este concepto teleoldgico, lo lleva a 

adoptar una visién casi fatalista del desarrotlo de la historia, pero no en un sentido 

mecdnico o dogmatico, sino con una visién en la que va incluida una toma de 

posicién en toro a ta lucha social , porque cuando Vigil habla de la lucha entre los 

liberales y los conservadores, asume un triunfo seguro de los primeros, pero al 

parecer, los otros no entienden y se oponen al desenvolvimiento natural de la 

historia; lo que constituye un obstaculo temporal que no impedira que el fin de la
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historia se cumpla. Dice Vigil: 

“,..por un fendmeno muy coman en las grandes crisis sociales, la pertinacia del 

partido conservador, en vez de atajar o moderar el espiritu reformista que la 

revolucién triunfante animaba, no hacia mas que excitarlo, como de ello se tenian 

‘claras Pruebas, no solo por el tono cada vez mas exaltado de la prensa periédica 

sino por la serie de disposiciones oficiales que iban sefalando el 

desenvolvimiento de Ja nueva fase en que habia entrado la Republica.” (34) 

La Republica habia llegado a una fase nueva a pesar de la oposicién de tos 

conservadores y los hechos asi lo comprobaban, segun nuestro autor, por lo que el 

avance social, la historia, no podia detenerse y tarde o.temprano liegaria a un fin, en 

este caso al de'la instauracién de una nacién ordenada y progresista. 

Para Vigil, el desarrolio de la historia tiene una Iégica y va de lo inferior a !o 

superior, de la sociedad embrionaria, atrasada por [a lucha de intereses opuestos, a 

ta superacién de las contradicciones con el triunfo de las fuerzas de avanzada, del 

sector social que busca el avance de toda la sociedad: 

* tal era la [égica fatal de tos acontecimientos, expresién concreta de los 

Principios e intereses que tuchaban en la esfera de las ideas.” (35) 

En Vigil, al parecer, no habia duda de que la derrota de los conservadores y 

el triunfo liberal era una necesidad histdrica, pero no porque interfiriesen simpatias 

en favor o en contra, en mayor o en menor grado para uno u otro de los partidos, 

sino porque las fuerzas de las ideas, sustentadas en hechos y razones, asi lo 

permitian prever. Si tomamos en cuenta que el autor escribid su obra 

posteriormente a los hechos, esto no pudo ser una prediccién, pues ya todo estaba 

dado. 

Las ideas eran, para Vigil, fuerzas que se materializaban en la lucha de fos 

hombres para convertirse en realidades, pero, seguin él, habia ideas retrégradas y 

progresistas y a éstas las distingue la base en ta que se sostienen que, en concreto, 

son los hechos que ocurren y las razones que los impulsan. En el desarrollo de la
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sociedad, los hechos y las razones de los liberales apuntaban hacia una superaci6n 

de ta sociedad, hacia un avance ineludible. Asi, pues, para Vigil, es natural la 

evolucién de la historia y quienes se oponen a ella cuidando sus intereses, no 

pueden detenerla total y absolutamente, sino sdlo impedir la velocidad con que ésta 

podria avangzar. 

Por otra parte, fa historia es una maestra que ensefia el como y por qué 

evolucionan las cosas de esta manera; Vigil hace uso de este punto de vista y por 

eso esté convencido del futuro que ésta le depara a la nacién. Tenemos como 

ejemplo, que haciendo referencia a la amenaza de intervencién que existia para 

nuestro pais, dice: 

“México, que se hallaba amenazado del mayor peligro en que puede verse un 

puebio: la intervencién extranjera, fuese europea americana, medida siempre 

vejatoria y humillante para la nacién, a quien se aptica, pues la historia prueba de 

sobra que esa clase de atentados internacionales no son mas que conquistas 

disfrazadas...” (36). 

La comparacién que hace Vigil en este caso de las intervenciones extranjeras, 

de sus causas, del objetivo que persiguen, etc. !e permite inferir légicamente que, 

asi como han ocurrido hechos en otras épacas o en otros paises que acarrean 

ciertas consecuencias, asi mismo en nuestro pais se da el mismo proceso, 

notandose en esto la causa-efecto en la historia. En consecuencia, el conocimiento 

de la historia constituye una arma que le permite vislumbrar el desenlace de la lucha 

entre conservadores y liberates. 

La ldgica de ta historia, como mencionamos lineas atras, le permite a Vigil 

decir, en relacién a los argumentos del presidente de los Estados Unidos, Buchanan, 

cuando se refiere a la querra civil (guerra de tres afios) en México que: 

«_ eS un efror considerar a México como radicalmente incapaz de constituirse por 

si mismo fundandose para ello en 1a guerra civil de que era victima; periodo de 

crisis por que han tenido que pasar todas las naciones del mundo, sin que por 

esto argquya impotencia para arregiar por si solos sus propios negocios .“ (37)
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Asi pues, no hay razén que justifique comentarios de incapacidad e 

impotencia para solucionar los problemas de México, ya-que nuestro pais vive, como 

todos las naciones, épocas de crisis, que al tiempo se solucionaran como lo prueban 

los hechos de la historia antes y en otros lugares. No hay pretexto para buscar una 

intervencién, la historia tiene su propia Idgica y hacia su conclusién se dirigia el 

pais. 

3.2 LOS HECHOS 

En fa narracién que hace José Maria Vigil en el MEXICO A TRAVES DE LOS 

SIGLOS, podemos entender que el objetivo perseguido al escribirla es basicamente, 

imos mostrando mediante el encadenamiento de hechos trascendentales y las 

consecuencias de éstos, el desarrollo de Ia historia de la nacién mexicana. Asi Vigil 

va seleccionando estos hechos, convenientes a su fin, y nos dice: 

“Referir los acontecimientos de ese periodo, {la reforma} corto en duracién, pero 

fecundisimo en consecuencias; presentar a la luz de la verdad los sucesos y los 

personajes prominentes que en ellos tuvieron parte, he aqui el objeto del presente 

libro para poder fijar con entera precisién las verdaderas causas de los hechos y 

su trascendente significacién.” (38) 

En Ja obra de Vigil es notoria la selecci6n que hace de los hechos histéricos, 

éstos sdlo seran los que posteriormente tendran consecuencias, o sea los de mayor 

trascendencia para ei desarrollo de la naci6n. 

“De esta manera a través de la escena movediza de los acontecimientos, podra 

tenerse el hilo conductor que fos enlaza y explica; podra determinarse el 

pensamiento fundamental que sirvié de base al plan sobre el cual se desarroila el 

drama completo de nuestra historia.” (39). 

Asi, el autor nos plantea este “hilo conductor’, a partir de la etapa de ta 

conquista donde encuentra el origen dei conflicto entre el clero y las autoridades
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civiles, problema cuya evolucién se prolongaria hasta el presente del propio Vigil, al 

que corresponderia participar del triunfo final de una. de estas dos fuerzas: la 

autoridad civil, representada por el grupo liberal, del cual formaba parte, y 

consolidado de manera real en las Leyes de Reforma. Entendemos asi, que el “hilo 

conductor “ en su historia son: 

"...405 hechos que forman una de las crisis mas terribles por las que puede pasar 

un pueblo...la reforma ...y ef establecimiento del imperio...{que} no son hechos 

aislados sino consecuencias de antecedentes ...{algunos nacidos} bajo la espada 

de conquistador.” (40). 

Aunque hace mencién del conflicto entre el clero y el estado en Europa, Vigil 

da un gran peso a los sucesos de esta misma indole pero que ocurren en la nacién 

mexicana, como parte trascendental en el desenvolvimiento natural de su historia, 

pues en éste se podian englobar 

",..los mas trascendentales problemas que tocaban en su _raiz el bienestar y fa 

prosperidad de la nacién.” (41) 

Vigit pretende adoptar una posicién totalmente imparcial en cuanto a ta 

narracién de los hechos, sin embargo, desde la misma seleccién de los hechos a 

narrar es clara su posici6n que, por otra parte, no pretendid ocultar nunca pues es 

de todos conocida su militancia en el partido tiberal. En continuas ocasiones 

encontramos en su obra parrafos que insisten en la imparcialidad que como 

historiador debe adoptar, lo que le lleva a exponer los hechos causales 

encadenados con sus consecuencias, fas que llegaron hasta sus dias; asi, Vigil nos 

dice: 

“No entra en nuestro propésito detenernos a examinar planes de reforma... 

nuestro objeto es sefalar simplemente... los hechos mds culminantes que marcan 

el desenvolvimiento como signos precursores del gran drama cuyo deseniace 

hemos presenciado...” (42) 

Vemos que Vigil al seleccionar fos hechos, también les da una jerarquia, pues 

aunque llega a hacer alguna breve menciédn de tas cuestiones sociales y 

econdémicas, como buen tiberal, es el conflicto politico-religioso lo que va dando
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lugar al movimiento histérico, que para él representa un encadenamiento de hechos 

que han tenido un proceso evolutivo que inicia en un pasado remoto y cuyas 

consecuencias llegaron hasta el presente y tal vez fuesen mas aila, pues dice: 

“no queremos decir con esto que el pueblo mexicano haya pronunciado la ultima 

palabra de su regeneracién; que no tenga ya reformas que estabtecer ni 

obstaculos que allanar para adelantarse con paso seguro por las sendas det 

porvenir.” (43) 

Vigil sabia que ta historia no esta terminada, pues en la cita anterior notamos 

claramente este concepto, y como ya habiamos mencionado anteriormente, la 

historia es un proceso continuo que va dirigido hacia la perfeccién de la sociedad. 

Nuestro autor cumple su funcion historiografica en el tiempo que le toca vivir y 

adapta una postura humilde, en cuanto a su labor, al decir que espera que otros la 

valoren pues dice: 

“No somos nosotros quienes podamos fallar sobre el éxito de nuestra 

empresa...” (44). 

Vemos entonces, que Vigil se asume como un observador, al que Unicamente 

le corresponde consignar los hechos con la mayor veracidad e imparcialidad posible, 

ya que a lo largo de su obra recalca esta necesidad, pretende colocarse por fuera de 

los acontecimientos y no juzgar quien tiene raz6n o no, quien dice fa verdad o 

miente y asi lo afirma cuando dice que: 

“Ajeno a nuestro objeto seria detenernos a examinar a que jado mifitaba la razén 

en aquel teatro de quejas y recriminaciones reciprocas...{y ahi mismo ratifica }... 

no obstante examinando los hechos en si mismos con la severa imparcialidad 

de{ historiador ...” (45). 

A pesar de ésta posicién, el autor que sefialaba los problemas que todavia 

quedaban por llegar en Ia lucha entre liberales y conservadores, a! consignar los 

hechos, también aprovechaba para mencionar una fuente de los problemas del pais 

y ésta era el clero. Dice sobre !a muerte de Don Juan Cayetano Portugal, obispo de 

Michoacan: 

“La verdad histérica exige consignar el hecho de haber sido uno de los obispos
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que mas se distinguié por su falta de respeto a las autoridades 

constituidas..."(46). 

No es posible, como se puede notar, alejarse de valoraciones subjetivas para 

mostrarse como simpatizante del grupo liberal. No obstante su cercania con los 

liberales, Vigil reafirma su presuncién de imparcialidad al afirmar: 

“,..por nuestra parte, mantenernos en la esfera serena en que debe colocarse ef 

historiador, no aventuraremos ninguna suposicién que no pueda racionaimente 

fundarse en los mismos hechos...”(47). 

Es intencién de todo historiador ser imparcial como condicién de decir la 

verdad, de lograr la objetividad , sin embargo vemos en Vigil un historiador 

interesado en narrar los hechos introduciendo valoraciones que se encaminan 

claramente a defender y justificar el proyecto liberal, por ser, para él, el grupo 

progresista, con razones suficientes que |o ratifican como el partido que lograria dar 

a la nacién el orden y el progreso que necesitaba, para dejar de ser un estado 

embrionario y consolidarse como una naciédn madura y plena de facultades 

republicanas. 

3.3 EL METODO 

El estudio atento de los hechos es, para Vigil, el procedimiento clave que le 

permite entender y explicar el desarrollo histérico de la sociedad. El se da cuenta de 

la relaci6n que hay entre los hechos, no los concibe aislados, sino por el contrario, 

identifica su relacién en el tiempo, !a concatenacién que se da entre ellos y que les 

permite  explicarse entre si en el sentido de que algunos hechos del pasado 

pueden explicar al presente o viceversa. No pretende Vigil acumular hechos 

particulares para llegar a leyes, ni partir de principios generales para explicar 

particularidades, antes bien usa en algunos casos la comparacién que le permite
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obtener algunas conclusiones utiles a su trabajo, como cuando reclama !a injerencia 

de los Estados Unidos y su intento de intervenir en nuestro pais, aludiendo a que 

usan pretextos y justificaciones que ante un observador atento de la historia no 

sirven para desviar la atencién del verdadero propésito del invasor 

“. pues la historia prueba de sobra que esa clase de atentados internacionales 

no son mas que conquistas disfrazadas “(48). _ 

Pudiera pensarse que fa conclusién a la que llega Vigil en este caso, se daa 

través de un proceso de razonamiento deductivo, que se ratifica cuando se refiere a 

que el pretexto de Estados Unidos para intervenir en México es que no ha habido 

gobierno capaz de abatir las crisis que se suceden permanentemente en nuestra 

patria y Vigil lo justifica diciendo que es un: 

“,periodo de crisis por las que han tenido que pasar todas las naciones del 

mundo “ (49). 

Sin embargo, ta deduccién no es un método frecuentemente usado por 

nuestro autor, ademas de que esta conclusién también puede verse como resultado 

de un razonamiento analdgico, comparativo, en el sentido de que Vigil sabe que, 

cuando una nacién interviene en otra, lo hace con un pretexto que oculta su 

verdadero fin. Lo que es mas claro en fa explicacién de nuestro autor es su afan por 

entazar tos hechos en el tiempo y en el espacio, mecanismo que utiliza con el fin de 

ofrecer una visi6n compieta de los acontecimientos, unos que ocurren en funcién de 

otros ya pasados y otros que suceden paralelamente. 

Un caso donde se hace alusién a la relacidn temporal de los hechos es 

cuando dice que: 

“La reforma...y el establecimiento del imperio... no son hechos aislados, nacidos 

de circunstancias pasajeras al calor de preocupaciones poco justificadas, sino 

consecuencias de antecedentes que de largo tiempo atras se habian hecho sentir 

en nuestro desenvolvimiento social. “ (50) 

Vigil reconoce que cada suceso tiene raices, algunas mas profundas que 

otras, pero reconcoce esa influencia del pasado sobre el presente. En ciertos casos,
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saca a colacién ef mismo momento de la conquista como fuente de situaciones que 

ocurren en los subsiguientes siglos. / 

Por otro lado, et autor también es capaz de percibir la retacién paralela entre 

hechos de distintos lados y al esclarecer ésta, permite al historiador tener una visién 

completa del momento historico, pongamos por ejemplo lo que éf mismo nos dice: 

“ Antes de pasar adelante, y para que el lector se forme idea acabada de la 

situacién que guardaba la republica en aquellos dias, debemos detenernos en los 

sucesos de que eran teatro los estados del norte, y que ejercieron bastante 

influencia en los acontecimientos posteriores ..."(51). 

Vigil pretende visualizar de manera global e! desarrollo de ta sociedad y por eso 

busca la relaci6n de los hechos que considera importantes e influyentes en el 

desenvolvimiento de ésta; relacionar y comparar los hechos sometidos a un andlisis 

racional le permite al autor penetrar en la realidad de las cosas. 

Como ya dijimos anteriormente, Vigil habla de que la historia tiene una ldgica, 

es decir, un orden, y es preciso encontrarlo para entender su avance. La analogia le 

sirve incluso para encontrar motivo y justificaci6én de la lucha mexicana por su 

independencia, asi como ocurria en Espafia en el caso de la invasién napoledénica, 

donde: 

“ correspondiendo empero, a sentimientos andlogos, Espafia_ realizaba una 

reforma radical en medio de tos furores de la guerra extranjera, dando un golpe 

de muerte al absolutismo al proclamar la constitucién de 1812. Si esta medida 

satisfacia los deseos de 1a nacién espafiola en general, dejaba en pie para las 

colonias una cuestién fundamental, la de independencia politica y la fucha, por fo 

mismo, prosiguié con la misma energia...” (52) 

El esfuerzo que Vigil hace va encaminado a dejar testimonio veraz y objetivo 

de los acontecimientos del momento de ta historia que vive, él esta convencido de 

ser un historiador imparcial y con ello, esta seguro de que dice la verdad aunque, en 

algunos casos, someta a juicio a un individuo o a un grupo de la sociedad. En todo 

caso, Vigil relata las cosas como las vio desde la optica que su formacidn intelectual 

y sus intereses politicos le permitieron; ademas,
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“estaban resecas adn las huellas de ta discordia civil; no del todo extinguidas las 

pasiones que intereses opuestos encendian en la sociedad mexicana " { 53) 

y porque, seguin se entiende de sus propias palabra, 6! conocia de una manera 

perfecta los hechos a diferencia de 

“...escritores mal  prevenidos contra las  jévenes nacionalidades 

hispanoamericanas {que} Ilegaron a concluir de hechos imperfectamente 

conocidos... {y sélo} descubrieron el caos, {a anarquia de intereses mezquinos 

que sdio podian producir el aniquilamiento de masas heterogéneas ..."( 54) 

El, sin embargo, tenia la conviccién de que el pueblo mexicano es un gran 

pueblo que estaba en camino de una maduracién que Io lievaria a conseguir una 

nacio6n donde reinaria el orden y el progreso, esperanza que sustentaba en los 

ideales del partido liberal. 

Es interesante la amplitud del contexto histérico que utiliza Vigil para 

centrarse en la explicacién de la época de la Reforma, esto lo presenta como un 

erudito en la materia y lo autoriza, con todo crédito, para explicar este momento de 

la historia de México. Nos detendremos, dice, en esta 

" ... ojeada histérica que hemos venido trazando, pues hemos !legado al punto en 

que se abre el periodo que forma e! objeto especial de nuestra narracién; pero 

antes de concluir nos parece conveniente sefialar a grandes rasgos tos 

caracteres de ja época que hemos recorrido y que es preciso tener presentes 

Para comprender el espiritu de ta revolucién reformista.” (58) 

Vigil reconoce , la influencia del pasado sobre el presente, pues sabe que las 

raices de !o actual estan en ese pasado y conociéndolas tendremos elementos para 

explicar con objetividad lo que hoy ocurre. 

Para construir este contexto histérico que le sirve de base al autor para 

abordar con claridad y amplitud la época en cuestién, hace uso de una amplia gama 

de fuentes documentales y bibliograficas en las que reconoce un valor fundamental: 

“La importancia histérica de esos documentos reside en su conjunto, en la 

significacién que envuelven como aspiraciones a un nuevo orden de cosas no 

bien definido todavia...” (56).
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Reconoce la importancia de un autor en particular cuando hay necesidad de 

aludir a hechos concretos, como en el caso de la labor misionera y la solidez de sus 

ensefianzas y dice aqui que: 

“uno de los religiosos que con mas calor traté esta materia fue Fray Bernardino 

‘de Sahagtn, y a él apelaremos Jo mismo para presentar ai lector las ideas que 

sobre la conversién de los indios tenian hombres cuya rectitud de miras nadie 

puede poner en duda....”(67). 

Asi, Vigil nos muestra la confianza que para 6! representaban las fuentes de 

primera y segunda mano que continuamente cita, tanto que, como ya vimos en 

capitulos anteriores, el propio Justo Sierra llega a criticdrselo; pero que para é! son 

garantia de verdad, asi construye una explicaci6n que, fundada en esas bases, 

también garantiza ta veracidad de su narracién. 

3.4. EL SUJETO DE LA HISTORIA 

Hemos dicho ya que Vigil concibe a la historia como un proceso evolutivo 

que se inicia en una sociedad poco desarrollada, embrionaria dice 41, para tlegar a 

consolidarse en una sociedad ordenada y progresista, una sociedad superior 

material e intelectualmente. El autor descubre en esa evolucién una ldgica de la 

historia en la que los hechos trascendentales encadenados trazan un hilo conductor 

a través del cual se conoce el pasado. No cualquier hecho es digno de tomarse en 

cuenta, sino los hechos claves, los que sefialan el rumbo de Ia historia. Sin embargo 

éstos no se dan independientemente de! ser humano, ai contrario, los hechos de la 

historia tienen sus origenes y fundamento en tas ideas dei hombre, las ideas que 

sintetizan la voluntad, el deseo de un individuo, en algunos casos o de la sociedad 

entera en otros.
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Para José Maria Vigil, las ideas tienen vida y significan algo muy importante, 

no en vano dice en la introduccién de su obra que: 

"no entra en nuestro propésito detenernos a examinar Planes de reforma nuestro 

objeto es sefialar simplemente el movimiento de las ideas a través de los siglos 

‘mostrando los hechos m4s culminantes que marcan e! desenvolvimiento como 

signos precursores del gran drama cuyo desentace hemos presenciado..." (68). 

Aqui podemos destacar tres aspectos importantes, uno: la importancia de las 

ideas, otro, los hechos culminantes y la evolucién social. En primer lugar, Vigil tiene 

interés en estudiar el * movimiento de las ideas”, en el mismo sentido que Humboldt 

lo manejaba. Por ctro lado, su interés se enfoca a ‘los hechos culminantes” es decir 

a los hechos fundamentales que influyen en el cambio de las cosas. Y, finalmente, la 

evolucién de la historia que, como ya se dijo, va de lo menos a lo mas desarrollado, 

entendiéndose ésto como un avance hacia el progreso. 

Ideas y hechos histéricos son una y la misma cosa, ambos los produce el 

hombre y ambos nos permiten comprender el proceso historico. El sujeto de ta 

historia se mueve en base a ideas y éstas se materializan en hechos. Para Vigil, un 

hecho corresponds a una idea y conocer una u otra permiten comprender Ia historia. 

Pero no nada mas las ideas y los hechos culminantes son el material con que trabaja 

Vigil para escribir la historia, sino también los personajes importantes, como vemos 

en ja siguiente cita. 

” presentar a ta luz de la verdad los sucesos y personajes prominentes, he aqui el 

objeto del presente libro ...” (69) 

El movimiento de las ideas, los hechos culminantes y los personajes 

prominentes son los elementos que forman ia historia, aunque finalmente todo se 

reduzca a los hombres prominentes porque ellos producen las ideas y realizan los 

hechos. Esto nos lleva a considerar lo anterior como una respuesta al problema de 

quién es el sujeto de la historia, que aunque ya quedé planteado aqui someramente, 

vale la pena matizarto. Vigil considera que la evolucién de fa historia se debe en



  

gran medida a esos hombres prominentes, pero no como individuos particulares 

cuyo accionar se deba a sus caprichos personales. Dice que: 

"Comonfort ... pretendié unir en un interés comdn a los hombres honrados de 

todas las comuniones politicas formando de este modo un gran partido nacional, 

-sin reftexionar que ja lucha no dependia de vofuntades individuales, sino de 

intereses superiores que radicaban en el espiritu de la sociedad misma, fa cual 

no conseguiria haflar su equilibrio mientras estuviese sometida ala accién y 

reaccién de aquellos intereses “ (60). 

No es pues ei individuo que quiere materializar su voluntad, sus deseos, 

quien promueve el desarrollo de la historia, sino que es un individuo como parte de 

una comunidad en la sociedad o sea un individuo social, en el sentido de que éste 

entiende, porque esta inmerso, las necesidades sociales, comprende el “espiritu’ de 

la sociedad y son sus intereses superiores los que debe impulsar. Cuando hay 

interases particulares hay contradicciones, hay desequilibrio y hay luchas para 

resolverios. 

EI individuo que capta los intereses superiores de la sociedad y que se pone 

al frente de ellos, ese es el individuo imprescindible, es ef hombre prominente que 

estudia Vigila, porque 6! constituye un elemento central en la evolucién de la 

sociedad, en la fora de ia historia, 

“tal era el hombre de limpios antecedentes, de honradez intachable, de principios 

no desmentidos, de carActer firme y severo, que iba a empufiar fa bandera de fa 

constitucién y fa reforma, haciendo frente a la reaccién antiliberal, robustecida 

con los elementos que ia eleccién te habla entregado, y resuelta a fuchar sin 

tregua para aniquilar a su temible y aborrecido antagonista” (61). 

Asi describe Vigil a Judrez , ef hombre prominente que encabeza la lucha 

liberal y que esta destinado a derrotar al enemigo, los conservadores, porque Juérez 

encama los intereses superiores de la sociedad. Pero no sélo esta en comunién con 

la sociedad, como otros !o estarian en su momento, sino que tiene una serie de 

atributos que lo convierten en el lider, el caudillo que haria triunfar tos ideales de la 

sociedad en general.
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Para el autor, Juarez es un hombre limpio, de principios firmes y caracter 

severo y esto lo hace ser el mejor hombre del momento para cumplir el objetivo de la 

sociedad; por su parte ésta expresa sus anhelos, sus intereses y constituye la base 

e inspiraci6n de la lucha de tos caudillos. La sociedad es una fuerza moral que 

motiva a fos lideres a luchar por ella, porque a ella se deben y en ella encuentran 

inspiraci6n, apoyo y reconocimiento por su esfuerzo. Pero es el hombre, el individuo, 

el elemento activo de la historia, porque sin é! no hay avance posible, al respecto 

dice Vigil: 

“ Necesitabase , empero un hombre que sirviese de centro a los valientes 

defensores de !a patria; que mantuviera alta la bandera de la legalidad y de fa 

autonomia de México; que sintetizase, por decirlo asl, ios heroicos santimientos 

de un puebio... y ese hombre estaba alli; ese hombre era Judrez; que... tenia que 

desempefiar la misién m4s elevada que pueda confiarse a un cludadano: la de 

salvar a la patria...” (62). 

El caudilto esta alli, con sus cualidades puestas al servicio de la patria y estan 

también tos hijos de ésta para seguir en fa lucha a su lider, para apoyarto conforme 

sea necesario. La sociedad, la patria , la nacién, confian en un hombre, que no esta 

solo, l6gicamente, pero que es el centro, la sintesis de las aspiraciones del pueblo y 

que lograra el triunfo esperado sin duda alguna. 

Lo que hemos expuesto anteriormente nos permite comprender que, para 

Vigil, la responsabilidad fundamental del cambio social y con ello del desarrollo de la 

historia recae en el héroe, en el caudillo o lider natural org4nicamente integrado a la 

sociedad, de quien reconoce sus necesidades y a quien representa en su lucha. El 

héroe es un individuo forjado por la misma sociedad, pero tiene sus cualidades 

particulares, tiene su cardcter propio que lo hace ser el hombre ideal para 

constituirse en la cabeza de los movimientos que necesita la sociedad para lograr el 

Progreso que permita una vida mejor. Vigil ve a Juarez como el héroe de ta reforma, 

el unico hombre capaz de haber dirigido esta empresa pero, claro, rodeado de 

hombres que le ayudarian en la misma, sin alcanzar nunca su altura.



  

Asi mismo, en otras épocas hubo otros hombres destinados para encarar los 

problemas del momento, como fo hizo Comonfort y ef mismo Cortés, pero en 

general, !a dinamica de la sociedad se debe a estos hombres que han sabido 

corresponder a las necesidades de su pueblo y de su tiempo, que han podido 

desligarse de sus pequefios intereses 6 identificar los intereses superiores de la 

sociedad y luchar por la solucién de éstos alin a costa de su propia vida. 
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4. LIBERALES Y CONSERVADORES 

Cuando José Maria Vigil narra fos problemas por los que tuvo que pasar 

nuestro pais para constituirse en una reptblica, sefiala de manera directa y 

reiteradamente el papel del clero en este proceso, pues segun él, se constituyd 

desde los principios del México independiente como una fuerza opositora al cambio, 

al progreso de la nacién mexicana. 

Al principio, esta oposicién aparenté motivos religiosos solamente, pero con el 

correr de! tiempo se vieron, cada vez mas claros, los fines de esta instituci6n que 

tantos intereses materiales tenia que salvaguardar aqui en la tierra. El mismo 

accionar del clero fue dejando al descubierto su intencién y asi lo explica José Maria 

Vigil: 

“Pero al mismo tiempo ta tenaz resistencia dei clero, a las autoridades 

constituidas fe hacian perder mucho en fa consideracién pdblica; el abuso de las 

censuras debia embozar naturalmente su eficacia, y poco a poco se iba 

generalizando la opini6n de que aquelia conducta no era inspirada por motives 

exclusivaments religiosos; sino que existian fines potiticos de mayor 

trascendencia, inconcillables con ef bien general de la Republica.” (63) 

Bien sabamos el papel que jugé el clero desde la época de fa colonia, su influencia 

social fue tan grande que se constituys en una de las principales fuerzas 

cohesionadoras del régimen colonial y cémplice, por lo tanto, del atraso social de 

ese tiempo, debido fundamentalmente a la oposicién que manifesté en torno a las 

ideas progresistas y al avance cientifico. 

Vigit sabia bien, y asi lo describe, de los intereses creados por la iglesia catdlica 

y de la reaccion que esta institucién tuvo con la independencia, ai grado que hubo 

intervenciébn de todas las jerarquias clericales para intentar detener el avance 

reformador en México. Asi, nos dice Vigil:
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{... podemos determinar en pocas lineas ta situacién en que después de la 

independencia se hallaron colocados el gobierno y el clero.} “La separacién de 

Espafia paraliz6 en México et movimiento reformista que partia de la peninsula: ef 

gobierno comenzé por dudar si habia cesado la regalia del patronato, y consultd 

al clero qué debia hacerse mientras se arregiaba aque! negocio con la Santa 

Sede... el papa Leén XIf, haciendo causa comdn con Fernando Vil, expidié una 

enciclica exhortando a fos arzobispos de América para que trabajasen en sus 

respectivas didcesis a fin de que estas dilatadas comarcas volviesen a fa 

dominacién espafiola, o lo que es lo mismo, renunciasen voluntariamente la 

independencia que a costa de tan dolorosos sacrificios habian conquistado.” (64) 

Por un lado vemos que, Vigil sefiala la reaccién del clero ante la 

independencia y por otro, marca Ja dificultad que las naciones americanas habian 

pasado para lograrla. El clero defiende sus posiciones, Vigil menciona el dolor 

sufrido por el pueblo a to largo de encamizadas guerras a fin de lograr el progreso al 

que se habia llegado hasta ese momento y que el clero no reconocia, pues estaban 

@n juego los grandes intereses de sus posesiones materiales, sus fueros y el poder 

que ejercian entre tos pueblos. 

Es notoria la simpatia def autor hacia ia causa republicana, debida, 

obviamente, a su militancia liberal. En tanto que busca cualquier detalle para criticar 

al clero, al que ve como participe central del atraso politico y ecandémico de México 

al haber adoptado una actitud hostil hacia el gobierno independiente, a pesar de que 

éste dio muestras repetidas de tolerancia hacia ta religién catdlica, ttegandola a 

considerar como unica y de ser ésta la que practicaba !a gran mayoria del pueblo 

mexicano, independientemente de su filiacién politica; es decir, que, ain los mismos 

liberates, tenian un gran respeto por et catolicismo. 

Con sus sermones, el clero pretendié hacer creer a la gente que los liberales 

atacaban el dogma cristiano, queriendo cubrir asi, que el ataque era directamente 

contra el clero corrupto e irrespetuoso del poder civil, que durante largo tiempo 

habia frenado el progreso de la nacién mexicana.
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Pero si bien es cierto que Vigil no desaproveché oportunidad para criticar al 

clero por farsante y reaccionario, también aprovecha la ocasién parra destacar la 

excesiva tolerancia de los gobiemos republicanos para con aquel; tolerancia que 

provoce dafios desde los principios del México independiente y que se hubiesen 

podido evitar , y al mismo tiempo no se le habria permitido al clero crecer al grado 

que Itegé a hacerlo. Vedmosio en palabras det propio autor: 

“Las condescendencias del gobierno mexicano de que dio muestras, como 

hemos visto, desde los primeros momentos de su vida independiente, 

envatentonaron al clero hasta el extremo de que {el gobierno} ya no pudo dar 

ningun paso en ta resolucién de negocios que exigian urgantemente sin 

encontrarse frente a frente con protestas y resistencias que le obligaban a 

menudo a retroceder con mengua de su prestigio, con desdoro de su autoridad a 

fa vez que hacia subir de tono fa oposicién de su temible antagonista.” (65) 

La reaccién de Vigil ante ia conducta del clero es entendible y puede, 

ademas, justificarse en virtud de que su formacién intelectual en circulos 

progresistas lo acercaban a la causa liberal y por ello recalca todo tipo de 

triquifiuelas que fos enemigos de fa republica utilizaban para obstruir el progreso, y 

dice Vigil: 

Los pulpitos se habian convertido en tribunas politicas, desde donde se 

Predicaba desembozadaments contra las autoridades calificandolas de impias, 

heréticas, excomulgadas y toda esa fraseologla especial que forma el vocabulario 

conservador.” (66) 

Independientemente de la filiacién politica del autor, se puede aceptar que 

todo investigador, con una minima actitud critica, no puede pasar por alto ese tipo 

de actitudes en el clero, que usa y abusa de su autoridad moral para pravocar el 

enfrentamiento del pueblo creyente a su lado, con los simpatizantes de la reforma ; 

mas aun, cuando nos dice Vigil que, ante la propuesta redactada en un folleto por un 

cura de un pueblo que proponia negociar fa paz entre tos caudillos de ambos 

partidas, el obispo de Guadalajara decia 

“... que la guerra no solo era licita, sino justa y necesaria cuando se trataba de
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exterminar a los enemigos de dios.” (67) 

El cura Rafael Herrera seguramente no fue el unico miembro de Ia iglesia 

catdlica sensible a tanto muerto en la guerra, tanta destruccién y tanto sufrimiento 

en todos fados, pero es un ejemplo del que se extraen dos conclusiones: no todo 

ministro de la iglesia propugnaba por ta guerra, pero la jerarquia eclesidstica no 

estaba dispuesta a perder sus privilegios, alin a costa del sacrificio det pueblo en 

lucha. 

La mentira, el engafio, la presién y amenazas de distinta Indole eran usadas 

por el clero que Vigil identifica, con toda seguridad, como parte del partido 

conservador, todo era usado por los enemigos de ta reforma para lograr lo que, por 

otro lado, don José Maria ya habia calificado como imposible: el retorno a un 

gobierno colonial. 

EI mismo Vigil dice que: 

“La ausencia de motivos suficientes que justificasen 1a teaccién, explica los 

Medios poco morales a que recurrian sus caudillos esparciendo noticias falsas y 

alarmantes que eran solemnemente desmentidas, como hemos visto haberio 

hecho al obispo de Puebla...” (68) 

Se refiere a los caudillos conservadores, entre ellos al obispo de Puebla, que 

se valieron de los mecanismos necesarios a sus fines, asi fueran inmorales, 

coniraviniendo claramente los principios elementales del cristianismo, que obligan 

en un mandamiento a no mentir. 

Los conservadores aforaban a la monarquia y por ello seguian en lucha sin 

cuartel contra las liberales, que implantaron un gobierno republicano, y los acusaban 

de simpatizar con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de 

pretender empefiar la independencia de México, de abrir la frontera para que se 

expandiera el demonio de la democracia del norte. 

Es claro que los conservadores no luchaban porque se diera un juego 

democratico en el pais, no les interesaban las elecciones y solo tenian una mira: 

eliminar a los liberales y con ellos sus suefios de republica y democracia :



  

63 

“Una vez promuigada ja constitucién, expidiose la convocatoria para que se 

hiclesen elecciones el partido conservador se negé enteramente a luchar en las 

elecciones pues rechazaba en principio {a ley fundamental, y preferia combatir en 

ef terreno revolucionario, esperando destruir to existente para sustituirlo con una 

dictadura que asegurase el mantenimiento de ios fueros que con tanto ahinco 

‘defendian las clases privilegiadas .” (69) 

Con esta actitud de uno de los contendientes era imposible transitar 

tranquilamente a la paz, ademas, los intereses eran totalmente opuestos pues 

"... el partido del clero se habia identificado con la forma central, el partido liberal 

con la federativa; el primero representaba ...las tradiciones ominosas de un 

pasado que repugnaba a {os instintos de la nacién; el segundo enarbolaba la 

bandera de la reforma y del progreso, formulando las esperanzas mal definidas 

todavia pero, vigorosas del pueblo mexicano...” (70) 

Vigil entendia que las relaciones entre ambos partidos era irreductible, no 

habia lugar para acuerdos negociados, pero ello era debido basicamente a fa actitud 

conservadora que no transigia en nada sus pretensiones. Definitivamente, él 

considera que no habia poder humano que pudiera conciliar los intereses de ambos 

bandos, en sus propias palabras : 

Y recalca: 

“...8@ nota constantemente una oposicién de miras entre el gobierno mexicano y 

el clero, prueba inequivoca de que aquellas dos entidades representaban 

principios divergentes y cuya conciliacién, por lo mismo, estaba fuera del poder 

humano”. (71) 

“Toda esperanza de reconciliacién entre ei partido conservador y liberal, en sus 

diversas fracciones, era enteramente quimérica, un abismo de odios implacables 

los separaba; las tendencias de ambos estaban perfectamente definidas, y no 

quedaba mds perspectiva que la de una fucha a muerte entre aquellas dos 

entidades politicas que partiando de principios opuestos, tenian forzosamente 

que ilegar a resultados contradictorios.” (72) 

Si hubo intentos en la busqueda de un acercamiento, como vimos en ef caso 

del padre Herrera , pero como ya sefialamos también, inmediatamente fue acallada 

su propuesta por el obispo de Guadalajara, que solo queria e! triunfo incondicional



  

de los conservadores para recuperar los privilegias de que disfrutaban antes del 

triunfo liberal. El sacerdote Herrera no fue, ni ha sido, el Unico clérigo que de alguna 

forma se manifest6 en favor de una pacificacién en el pais, pero Vigil hace un mayor 

énfasis en: 

“" ...un hombre que abrigaré esa esperanza quimérica, que coloc4ndose encima 

de fos acontecimientos ... atrayendo los efementos sanos de todos los partidos 

para construir con ellos un gran partido nacional, en que dominara a la vez ef 

orden y el progreso, la reforma y la conservacién de legitimos intereses . Ese 

hombre fue Comonfort.” (73) 

Esta actitud de Comonfort le permitis ser reconocido por su sensibilidad y 

tolerancia, aunque para algunos esto constituia una virtud y para otros era un 

defecto muy peligroso, como en realidad se comprobé después. Comonfort estaba 

fepitiendo la actitud tibia de gobiernos anteriores que, de alguna forma, se 

doblegaban ante el poder clerical, debilitando asi el poder de la autoridad civil, como 

ya mencionamos lineas atras. 

Esta tolerancia le llevé a extremos de adoptar medidas débiles ante sus 

enemigos politicos y finalmente perdié simpatias, tanto entre los liberales como entre 

los conservadores, y tuvo que salir huyendo del pals. Comonfort era miembro del 

Partido liberal, pero en éste habia facciones que se distinguian por el grado de 

tadicalidad con que actuaban ante los hechos; él era mas bien moderado, 

distinguiéndose de los radicales como fue el caso de Judrez y del mismo Vigil que 

decia: 

“ Comonfort queria sinceramente la reforma, estaba convencido de su necesidad 

{de la reforma} crefa posible !legar{a ella} poco a poco y de una manera 

pacifica... sin herir de frente arraigados intereses con los que era inevitable 

chocar tarde o temprano “ (74). 

Esa actitud de Comonfort 

“... Quien estuvo siempre dispuesto a disimular y perdonar a sus enemigos, por 

mas que persistiesen en su conducta intransigente y hosti! contra aquel 

gobierno...” (75)
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le causé muchos problemas a é! mismo y al partido liberal ; su posicién quimérica , 

diria Vigil, mo le condujo a ningin logre porque finalmente su gobierno fue 

desconocido por Félix Zuloaga y es al ocurrir estos hechos, (por los que Benito 

Juérez tuvo que tomar la direccién de la presidencia de la republica), cuando fos 

liberales encontraron a su caudillo mas ilustre, ef héroe capacitado para dirigirios al 

triunfo adoptando actitudes fimmes a favor de sus correligionarios y contra sus 

enemigos conservadores: Benito Juarez. 

Ninguno de los partidos presentaba homogeneidad en sus filas, pero los 

intereses acufiados durante décadas reunia a los conservadores en torno a un 

proyecto claro y definido: monarquia y fueros. Por su parte los liberales, igualmente 

tenian un objetivo claramente planeado: fa republica, pero no tenian unidad fuerte en 

su interior y esto para Vigil representaba un problema que se convertia en otro 

enemigo a vencer: 

“ EI] mayor peligro para et gobierno no se hailaba, sin embargo, en ef campo de 

sus enemigos polfticos, sino en la falta de cohesién entre los elementos que le 

servian de apoyo : en la heterogeneidad de miras que dividian al partido liberal y 

que iban a traducirse en funestas divergencias en las esferas oficiales” (76). 

Asi queda completo el cuadro en que se tenia que mover el partido liberal: por 

un tado luchar contra sus acérrimos enemigos los conservadores y por otro luchar 

contra el divisionismo de su propio partido. 

Comonfort no habia logrado mucho a pesar de su reconocido esfuerzo. La 

inconformidad social se dejaba sentir a través de los medios impresos de la época y 

asi, 

“cual si obedeciese a un impulso superior, veiase aparecer en todas las ciudades 

y pueblos de la reptblica muititud de periédicos y folletos que se proponian 

reformas radicales como Gnico remedio para poner término a las luchas que por 

tantos aflos habian ensangrentado al pals, extirpando de raiz las causas que 

alimentaban aquel violento malestar. Como era natural el clero habia venido a ser 

et principal blanco a donde se dirigian los tiros de la exaltacién democratica .” 

(7)



  

Las condiciones objetivas y subjetivas estaban dadas, pero faltaba el hombre 

ideal para encabezar y llevar a cabo jas reformas radicales que se exigian, para 

impulsar ta reforma definitiva que diera estructura sdélida a la republica y acabara con 

los enemigas de la revolucion. Y asi al decretarse las Leyes de Reforma 

“La cuestion se planted desde [uago bajo el doble aspecto politico y econémico. 

Velase por un lado al clero como enemigo poderoso que era preciso desarmar a 

toda costa, privandole de riquezas que eran en sus manos elemento constante de 

preocupacién; por otro lado se ponderaba ja necesidad de librar a la propiedad 

privada de fos enormes gravamenes que reportaba y que fe constitulan en 

tributaria de ta igiesia." (78) 

Claro que la reaccién de los conservadores en general y de! clero en 

particular fue de inconformidad total, el decreto de esas leyes les afecté ia raiz de su 

sustento y la violencia no se hizo esperar. Sin embargo, el gobiemo, con Juarez a la 

cabeza, maniobré de la manera mas adecuada posible a las condiciones y lograron 

pacificar al pais, pero solo de manera temporal, porque la reacci6n permanecié al 

acecho para seguir atacando por cualquier medio posible al gobierno liberal. Asi lo 

planted nuestro autor cuando dijo que 

“ se itegd a creer que la naciédn no volveria a verse hundida en el caos de la 

discordias civiles ... sin embargo, bajo aquella lisonjera superficie se ocultaban 

grandisimos peligros que no tardarian en aparecer.” (79) 

Hemos detectado en la explicacién que José Maria Vigil hace sobre el 

desarrollo histérico de México, una serie de caracteristicas que lo identifican como 

un pensador influido por los fil6sofos ilustrados y muy préximo al concepto de 

historia de la escuela alemana. 

Su idea de la historia como un proceso evolutivo hacia el progreso, !a 

importancia del caudillo como sujeto de la historia, la necesidad de la imparcialidad 

en la explicacién de los hechos, son algunas de esas caracteristicas. Sin embargo, 

no es Vigil ef Unico que utiliza este concepto de la historia sino que son varios los 

intelectuales los que se identifican con esta idea y, aunque con algunas diferencias,
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comparten y desarrollan esta forma de explicacién. Un ejemplo de ellos es Justo 

Sierra. 

Sierra fue un intelectual que encontré en el México a Través de jos Siglos una 

fuente de conocimiento para entender el desarrollo de la historia, no fue fa unica, sin 

duda, pero ahi encontré ideas consecuentes con las suyas que le permitieron 

escribir en La Evolucién Politica del Pueblo Mexicano sus juicios sobre la historia. 

En estos dos autores hay, sin duda, muchas semejanzas y pocas diferencias, 

pero entre estas ultimas hay una que es fundamental , aunque en realidad sea mas 

de forma que de fondo, porque finalmente ambos coinciden en la practica. 

Esta diferencia se refiere a la actitud del hambre frente a fa historia, pero 

especificamente del historiador frente a tos hechos, pues mientras que Vigil insiste 

en la imparcialidad del historiador, Sierra se expresa en el sentido opueste cuando 

dice que: 

*... la historia, Si tiene el derecho de juzgar y no solo el de analizar y sintetizar...” 

(80) 

Con esta base no es raro encontrar en las explicaciones de Justo Sierra 

valoraciones subjetivas de las cosas, opiniones o puntos de vista que ratifican lo que 

dice. Sin embargo, no olvidemos que él afirma que el juicio del historiador no debe 

ser arbitrario, sino fundado en un proceso racional de andlisis y sintesis que le da 

fuerza y validez a dicho juicio. Por ejemplo, cuando se refiere al esfuerzo que hace 

Lucas Alaman con el partido conservador para arrebatarles el poder a los liberales, 

dice Sierra: 

“...pocas veces se ha puesto en este pals tanta energia, tanta voluntad, tanto 

talento al servicio de una causa imposible: el pueblo no podia desandar la vida de 

una generacién...” (81) 

Sierra reconoce los atributos de Alamdn, que ie hacen ser lider de un 

movimiento politico, el de los conservadores. Pero califica con claridad, desde su 

punto de vista, la acci6n conservadora: era imposible su triunfo. No podrian vencer a 

los liberales, no es posible el regreso de la historia; opini6n que comparte con Vigil.



  

Por su lado, éste recomendaba analizar los hechos, como bien aceptaba Sierra, 
pero habia que cefiirse a ellos y evitar los @pasionamientos. Asi Vigil dice: 

“.. nuestro objeto es sefialar simplemente...los hachos mas culminantes que 

marcan el desenvolvimiento como signos precursores det gran drama cuyo 

desenlace hemos presenciado...” (82) 

ylo reafirma al decir. 

“ ... Mantenemos en la esfera serena en que debe colocarse ef historiador, no 

aventuraremos ninguna suposicién que no pueda racionalmente fundarse en jos 

mismos hechos..." (83) 

Como vimos en capitulos anteriores, Vigil no puede apegarse a su propia 

recomendacién, finalmente valora los hechos y en ciertos casos los describe sin 

ocultar su apasionamiento, mismo que en alguna ocasién le criticé6 Justo Sierra, 

como hemos visto (ver supra pagina 23). 

Ambos manifiestan simpatia con los liberates y coinciden en sefialar en que 

los conservadores transitaban por un camino sin posibitidad de triunfo, atin a pesar 

de que grandes sectores del clero estaban con ellos. 

Sierra identifica claramente la relacién clero-conservadores y dice que 

Alaman 

“...organiz6 al partido conservados como un grupo de combate, intransigente 

con las ideas reformistas y con [a inftuancia norteamericana en México, y arrastré 

ala igiesia en pos de si” (84 } 

y sefiala a los enemigos del progreso, representado por la reforma, cuando dice 

“todos fos que temian la Reforma (el clero movido por don Antonio Haro + agente 

de Alaman ) y ios que querian vengar algo, los que querian robar algo ... se 

Pusieron de acuerdo ..." (85) 

Para Sierra no hay duda de que los enemigos de la reforma son enemigos del 

avance, del desarrolio de México, al igual que para Vigil, y aunque reconoce el 

talento de algunos, como en el caso de Alamén, no deja de sefialar ef error en que 

estan, y, con una actitud critica, tos califica de intransigentes con el progreso e 

insensatos al insistir en lo imposible: el retomo a la colonia.
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Pero la actitud critica de un historiador no se dirige hacia un solo lado, sino 

que es Util para identificar los problemas en el punto en que se encuentren, y asi, en 

este caso, Justo Sierra ve que del lado liberal hay también desaciertos que no le 

han permitido avanzar como debiera hacerlo. Aqui también se nota la empatia entre 

las ideas de Vigil y de Sierra, pues ambos coinciden en sefialar que en el periode de 

Comonfort como presidente, éste cumplié en parte su papel histérico, pero después 

se convirtié mas en un problema que en una solucién. 

Dice Sierra : 

" ...bien se vela que el caudilio que necesitaba el partido reformista no era 

Comonfort, que no era un moderador , sino un moderado, incapaz de realizar las 

medidas supremas que ia situacién fe exigia por los medios practicos...” (86) 

La idea del caudillo como elemento clave en los acontecimientos histdricos es 

igual en los autores mencionados. Para ellos la figura del caudillo es indispensable 

para guiar el destino de la nacién, porque es un hombre cuyas cualidades le 

permiten ser ese guia y con ello corresponden a la necesidad de la sociedad en la 

que se desarrollan. En este caso ambos coinciden en sefialar a Benito Judrez como 

~ gl hombre idéneo para desempefiar esta tarea al frente de la nacién mexicana, 

“..@n aquella temerosa crisis se necesitaba no un gran corazén sino un gran 

caracter; no un Comonfort, sino un Judérez .“ (87) 

Asi se expresa Sierra de ese momento histérica en ef que Comonfort ya 

habia sido rebasado por los sucesos del momento y ya no respondia a las 

necesidades, ya no era el hombre capaz de encabezar la lucha para seguir 

avanzando, pues sus cualidades no eran las idéneas para convertirse en ese 

hombre, ahora se necesitaba otro caudillo, con otras cualidades, que se adecuara al 

momento y fuera capaz de superar la crisis. 

Vigil califica apasionadamente a este hombre como 

“..de limpios antecedentas, de honradez intachable, de principicos no 

desmentidos, de caracter firme y severo, que iba a empustar la bandera de la 

constitucién y la reforma, haciendo frente aia reaccién antiliberal...y resuelto a
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juchar sin tregua para aniquilar a su temible y aborrecido antagonista “ (88) 

Como vemos, ambos historiadores ven en tas grandes personalidades a los 
guias de la historia ,es decir, son estas personas {as que literalmente encabezan un 

Movimiento , son la cabeza que dirige, mientras que los demas son el cuerpo que 

los sigue pues, la cabeza no puede hacerlo todo ni actuar sola, sino que se requiere 
de otros elementos de la sociedad para que hagan la labor de fuerza practica para 

llegar al éxito. En otras palabras, un hombre, el caudillo, es indispensable para que 

se de el movimiento social necesario, pero este hombre tiene que estar en 

correspondencia plena con las necesidades de la sociedad porque ella es la que lo 
impulsa a tomar las riendas y resolver los problemas que le afectan. 

En resumen, podemos mencionar las Siguientes semejanzas en las ideas de 

ambos autores, detectadas en esta breve comparacion, con la cual no queda 
agotado el tema, en espera de un estudio mas profundo entre ellos: los dos 

coinciden en calificar como imposible el triunfo conservador pues esto equivaldria a 

un regraso en la historia y lo hacen con conocimiento de causa porque el triunfo 

liberal ya era un hecho en el tiempo en que escribieron sobre ese asunto. 

También estén de acuerdo en la importancia de las grandes personalidades, 
como guia de ia sociedad para el desarrollo de la historia y el logro del progreso. 

Por otro lado, ambos critican fuertemente a tos conservadores y en especial at 

Clero por utilizar todo tipo de recursos para defender sus Privilegios, evitando asi el 

progreso de la nacidén. 

Por ultimo, los dos hacen hincapié en el estudio de los hechos y !a calificacién 

de las fuentes para acercarse a la verdad. Relacionado con esto, encontramos la 

Unica diferencia en esta comparacién, y que se refiere a la imparcialidad que 

manifiesta Vigil como base de una explicacién objetiva en ta historia y que contrasta 

con la propuesta de Sierra, en el sentido de que si se deben valorar los hechos. 

Diferencia en ta que , finalmente, existe la semejanza de la toma de posicién que 

ambos autores realizan en la practica.
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Es evidente que tanto Vigil como Sierra pertenecen al mismo grupo 

intelectual, que veian las cosas de manera semejante, que coinciden en mucho y 

divergen en poco, coincidencias que se dan con base en su militancia liberal y 

divergencias fundadas en la pertenencia de cada uno de ellos a uno de los grupos 

en que se dividia su partido y al punto de vista que adoptaban en relacién a los 

procesos politicos y sociales de la época, lo que hace que Sierra diga de Vigil que 

es un * viejo liberal” , © sea, que pertenece a la vieja generacién de liberates en 

tanto que él pertenece a los “tiberales nuevos” . (89) Sierra es seguidor de la filosofia 

positivista en tanto Vigil es opositor a ésta, prueba de ello es la polémica periodistica 

que se da entre estos dos autores y que ya mencionamos en el primer capitulo del 

presente trabajo. (90) 

Como hemos visto, Vigil sefiala como origen de fa lucha entre conservadores 

y tiberales, el mismo momento en que, entre el grupo de los criollos se inicia la 

lucha por la independencia de México. Desde ese momento la nacién se dividiéd en 

dos grandes grupos antagénicos que defendian principios propios y perseguian 

intereses distintos. 

Por un lado el grupo privilegiado durante la colonia, que dispuso de todo tipo 

de beneficios a costa de la pobreza generalizada del pueblo, que utilizé el poder 

para bien propio y cuyos intereses creados lo convirtieron en un grupo dispuesto a fa 

violencia antes que reconocer ef cambio de los tiempos. En este caso Vigil menciona 

frecuentemente la injerencia del clero en este proceso y lo sefiala como pieza clave 

del grupo conservador. Por otro lado, a los liberates, el grupo que respondia a las 

necesidades de cambio que la sociedad exigia, que tenia la obligacién de hacer las 

reformas necesarias, para lograr que ja nacién mexicana saliera del atraso 

econdmico y politico en que se encontraba desde hacia siglos, y cuyos hombres 

prominentes tenian las cualidades necesarias para llevar al pueblo mexicano a la 

ansiada superacién.
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Vigil manifiesta su simpatia por los liberates en virtud de que ellos 

representaban la evolucién, el cambio y las reformas para el progreso y no duda en 

enfatizar reiteradamente la influencia que tuvo el clero catélico para que la lucha se 

prolongara, utilizando todo tipo de medios que iban desde el pulpito como tribuna 

politica hasta periddicos 0 folletos, medios muy utilizados en la época, para hacerie 

llegar al pueblo su posicién no importando el uso de la mentira, el engafio, las 

amenazas y todo tipo de prasiones para conseguir su fin. Pero el autor menciona 

que todo ello lo unico que lograrfa seria prolongar su caida porque ésta era 

inevitable tarde o temprano. 

Para Don José Maria Vigil, esta 6poca de ta reforma fue clave en la formacién 

de la republica mexicana y lo manifiesta en la forma apasionada en que narra 

muchos de los aspectos de este proceso politico, por el que pasé nuestro pais. Asi 

mismo lo aceptan otros intelectuales de la época como en el caso de Justo Sierra, 

que afirma que en tos hechos esta fue la segunda gran revolucién que ha tenido 

México siendo la primera la independencia de 1810.
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CONCLUSIONES 

Sin afén de presentar una sintesis de! trabajo realizado, concluiremos con algunas 

ideas que representan de manera general los puntos de mayor importancia que 

Plantea José Maria Vigil en relacién a la época histérica que estudia. 

En primer lugar recordemos que Vigil recibié una formacién intelectual 

cercana a los circulos ilustrados, !o que le permitié asimilar las ensefianzas de los 

fil6sofos que cultivaron esta corriente de pensamiento, que lo llevé a realizar una 

tarea de andalisis racional de la historia buscando la objetividad en Ja explicacién, 

aunque finaimente, ésto no lo pudo sastener en un cien por ciento como ya es 

conocido en este campo del saber humano, 

No olvidemos, por otra parte, que su método de trabajo y su intencién al 

escribir la historia lo acercaron a la filosofia de la escuela alemana, en especial a 

Leopoldo van Ranke , a la vez que a la propuesta de Humboldt en torno a la 

importancia de las ideas como principio central del movimiento de la sociedad y de 

la historia. 

Asi, Vigil, al buscar una explicacién del desarrollo de la historia, encuentra 

que fas grandes personalidades constituyen el elemento fundamental que permite 

que ta sociedad avance. Pero estos hombres ilustres actuan en funcién de las 

necesidades sociales, y no de manera aislada ,sino respondiendo a los anhelos de 

la sociedad que tes impulsa a encabezar ta lucha por ef progreso saciai. Esas 

esperanzas se plasman en ideas que guian el accionar de los hombres, siguiendo 

siempre al caudillo como en ese tiempo lo fue Banito Judrez. 

Finalmente, la explicaci6n que hace sobre el enfrentamiento entre tiberales y 

conservadores, nos presenta un panorama en el que dificiimente un intelectual con
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la preparacion de Vigil podria quedarse al margen, viendo y manteniéndose 

imparcial a los acontecimientos. Asi , fiel a su simpatia y militancia liberal, Vigil nos 

presenta al partido conservador como instituto contrario a los intereses de la nacién, 

apegado a sus privilegios y utilizando cualquier recurso con el fin de asegurarse en 

e! control politico y econémico que durante tanto tiempo detentaron. 

Por su lado los liberales, segun el autor, representaban al resto de fa nacién, 

que urgida de cambios no dejo de impulsar a sus caudillos hasta ver el triunfo final, 

manifestado esto ultimo en la implantacién de la Reforma y el triunfo de la republica. 

Vigil narra los acontecimientos de su época desde ta éptica del espacio y de! 

tiempo en que le tocé vivir, basado en su influencia ilustrada y participando en la 

lucha unas veces con la pluma, otras con la accién como diputado liberal, deja 

plasmado ese trozo de la historia de México con un apasionamiento explicable par lo 

antes mencionado. Esta misma posicién la asumieron otros intelectuales 

contempordneos a él, unos de un lado afiorando el regreso de la monarquia y otros, 

con la seguridad de que e! mejor futuro posible estaba en la Republica. 

De cualquier manera, el trabajo de Vigil se manifiesta como una obra de 

consulta obligada para el conocimiento de la etapa reformista por la cantidad de 

datos que plasma y la amplitud de fuentes en que se basd, acorde al estilo del siglo 

XIX. Ademas hay ciertos elementos en ésta que le hacen ser vigente , pues el 

analisis critico que hace sobre ta relaci6n clero-estado, en la que el gobierno actua 

débilmente dejando fortalecer al clero que tanto dafio causé obstaculizando el 

cambio social, puede tener cierta aplicacién actual, pues es sabido que el clero ha 

reclamado cada vez que puede los espacios perdidos desde entonces ,baste ver las 

reformas al articulo 130 constitucional reatizadas bajo el gobierno salinista . De aqui 

que toda persona que tenga interés en conocer Ia historia y esté en posibilidades de 

aplicar sus ensefanzas, tendria que estudiar la obra de José Maria Vigil para poder 

actuar con conocimiento y razén de la realidad.
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Este, sin embargo no es un trabajo terminado, no es mas que un intento en ia 

colaboracién para el estudio y conocimiento de tos historiaderes que nos 

precedieron y que con una u otra intencién dejaron plasmada “su” realidad, como en 

el presents caso, y sera a las generaciones posteriores a las que les tocara calificar 

lo objetivo y veraz de sus escritos con la ventaja que nos da la perspectiva de la 

temporalidad y los avances logrados en todos los aspectos después de aquellos 

hechos.
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