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!NTRODUCCION 

Generalmente se acepta que el tema de una tesis debe PªE. 

tir de ciertas expectativas surgidas a lo largo del estudio -

de temas fundamentales. Es preciso señalar que en este caso 

particular, la investigación fue producto de una mera casual~ 

dad: el encuentro con el arquitecto Antonio Prida y, a trav~s 

de esta relac16n, el hallazgo del archivo de su abuelo~ Ramón 

Prida. 

As!, fortuitamente, naci6 el proyecto de resucitar con -

un material desconocido, el an4lisis de una etapa contrOvert~ 

da de nuestra historia. Se intenta, a partir del estudio de 

Prida como caso concreto, contribuir al estudio de la p0sici6n 

polS:tica y social. de la "burgues.ta• nacional en la ~poca porfi

rista. 

Durante la revisión del archivo, o más bien en el inten

to por organizar un poco los cajones llenos de papeles polvo

sos y desordenados, apareció una incompleta e inédita autobi~ 

graf~a de Rarn6n Prida. El hallazgo confirm6 la determinaci6n 

de desempolvar toda la informaci6n integrándola en un cstud~o 

del personaje, a partir de un análisis que va de lo particu-

lar-concreto a lo general. Consideramos que al haber sido 

protaqonista y testigo de una serie de eventos de la ~poca, -

su CXFCricncia personal, su percepci6n de los hechos y su re

flcxi6n sobre 6stos, contribuyen a un mejor conocimiento del 
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per!odo y de la "intelligent.sia", que de alguna manera influ-

y6 en el desenvolvirni.ento político de esa época. 

Ramón Prida, abogado de profesión e hijo do una familia 

acomodada de la clase media con buenas relaciones con el rág~ 

men porfirista, inici6 su actuaci6n política en la Cámara de 

Diputados y posteriormente en la prensa como periodista y du~ 

ño de E.f. U11-i.ve.1t..6a.i.. Hombre dinámico y socialmente bien acep-

tado, sus actuaciones fluctuaron entre el trabajo de bufete, 

la prensa y la Cámara. Porfirísta militante, fue un critico 

activo del aparato gubernamental. Involucrado en la política 

hasta el año de 1913, se retir6 a la vida privada al iniciar-

8e el gobierno de Victoriano Huerta. Desterrado por este ül

timo, vivi6 durante años en los Estados Unidon, donde escri--

bi6 y publicó su obra más relevante. Ve . .e.a d.i.c. ta.dulta. a. -la. 

a.na11.qu.(a, 1 en lo c·._;;~l, a n:'!n<:-ra de ..-;rdnicn, "t"evis6 los suce--

sos patrios acaecidos entre los años de 1871 a 1913. Su vi-

si6n del proceso revolucionario, la de un desterrado, se pla~ 

rna en artículos periodísticosr en proyectos de libros incon

clusos y en diversas reflexiones aún en borrador. 

Regres6 a M~xico en 1921, dcdicSndose al ejercicio de la 

abogacía y a la pol~mica periodística sin jamás volver a la -

palestra política. Fruto de esta etapa es su libro, publica

do po.st: ma.'t.tem, La. c..u..lpa de La.ne W.i..lóon, embaja.do-'1. ·de loó 

E.U.A •• en .ta. t:11.age.d.i..a mc.x..lc.a.na.. 2 

Con este trabajo pretendemos mostrar c6mo en determina-

das circunstancias un personaje puede parecer en contradic- -
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ci6n con el sistema político, cuando en esencia es partícipe 

del mismo. Ram6n Prida estuvo de acuerdo con la ideolog!a 

del régimen porfirista y participó dentro de su administra-

ci6n; sin embargo, critic6 tenazmente algunas de sus prácti~

cas, especialmente las q~e a la administración de justicia se 

refieren. 

A partir del estudio biográfico, se ha elaborado un es-

quema que integra el marco histórico de referencia y retoma 

la vieja pugna entre las ideologías conservadora y liberal 

hasta la adopci6n por el r~gimen porfirista de los principios 

de la filosofía positivista. En este contexto, se ha ubicado 

a Ram6n Prida como protagonista y testigo del acontecer hist~ 

rico desde 1886 hasta 1913. A continuaci6n se detalla y ana

liza su producción literariar enfatizando su actuación y su -

crítica a la vida nacional. 

El carácter de esta investigación es analítico ; para 

tal efecto se han tomado en cuenta los datos de vida prove

nientes de documentos personales tales como su autobiografía, 

correspondencia, información period!sti.ca en forma de edito-

riales, sus obras bibliogrSfic.::i.5, e;r.t:.1:avifitas personales con 

las señoritas Matilde y Amparo Prida -sus hijas-, y materia-

les del archivo. Además, se consu+t6 el material pertinente 

en hemerotecas, bibliotecas püblicas y privadas y en diversos 

archivos que se acotan como fuentes. 

En primer término se proccdi6 a la ordenación del archi

vo de Prida; desafortunadamente, al cabo de meses de trabajo, 
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~ste resultó incompleto. Se ignora la ubicaci6n del resto de 

los documentos, los que muy probablemente est~n ya destruidos. 

En seguida se utilizó el análisis documental y hemerográfico 

y se procedi6 a la lectura de la bibliograf!a de apoyo y cla

sificaci6n de la inforrnaci6n para ir relacionando la biogra-

f!a del personaje con el acontecer nacional: finalmente, pro

cedimos a la redacci6n de este trabajo. 

A lo largo de la investigaci6n se tuvo que afrontar una 

serie de limitaciones que son comunes en este quehacer, como 

lo son la escasez de fuentes; la pobreza en el rigor con que 

éstas son clasificadas, lo cual hace difícil, cuando no impo

sible, su localizaci6n; el traslado de'la He~eroteca a su nu~ 

va centro en la Ciudad Universitaria, y el dif!cil acceso a 

la informaci6n. 

En cuanto a la actividad de Prida en el destierro, part! 

mos del supuesto de que las fuentes con las que contamos son 

las fundamentales para el estudio del personaje. Suponemos -

que lo que no se pudo localizar juega únicamente un papel ci~ 

cunstancial. 

El trabajo se inici6 hace seis años y fue interrumpido -

debido a circunstancias diversas. No obstante, el interés 

por concluirlo estuvo siempre presen.te dada la importancia 

que le atribuimos al análisis de la época a través de la aza

rosa vida de Ram6n Prida, uno de sus más activos y dinfimicos 

actores. 



NOTAS 

l. Ram6n Prida, Oe ta d.ic.tadu4a a ta ana4quia. Apun.t.eJ pafta 
i.a h.f.4.t.011..ia pot.C..t..f.ca de M€::c..ico du.4an.te .e.o~ út:Umo¿ cua11.en 
.ta y .t.Ae4 a1Io4 11871~1913), México, Ediciones Botas, 1958. 

2. La culpa de Lane W.ilhon, Embajado11. de loh E.U.A., -
en La .t4aBed.ia mez.icana de 7973, H€xicc, Ediciones Botas, 
1962. 



l. EL L!BERALISMO·EN MEXICO 

"El siglo XIX es el sigl.o del liberalismo, lo mismo en -

Europa que en Am~rica. Hay, sin embargo, entre estos dos li-

beral.ismos una diferencia fundamental. El Liberalismo euro-

peo ••• es el resultado de una experiencia histórica bastante 

prol.ongada; nada.menos que experiencia del nacimiento, creci

miento y triunfo de la burgues1a". 1 Los liberal.es mexicanos 

del siglo XIX carec1an de la- experiencia histórica liberal: -

lo que ten!an como pasado era la- experiencia colonia1, aunque 

tal vez ni siquiera deber1amos utilizar la palabra •experien

cia• en su sentido l~teral. Sea como fuere, la doctrina lib~ 

ral. se le presentaba a buena parte de sectores medios mexica-

nos en el momento de la consumaciOn de la independencia, como 

una doctrina madura, completa, lista para su aplicación den-

tro de un sistema republicano. La otra posibilidad era la m~ 

nárquica, antitética aunque no excluyente, propuesta por el -

grupo de mexicanos conocidos posteriormente como los conserv~ 

dores. Si ~stos se identificaban con la herencia hispánica, 

los liberales la repudiaban, considerándola poco satisfacto--

ria. ce manera que no todos los mexicanos eran liberales ni 

todos los liberales deseaban una ruptura absoluta con los mo-

delos hispánicos. 

En una posición intermedia entre los dos extremos irre-

conciliables, pretendemos situar a Ramón Prida. Por una par-

5 
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te era un liberal, pues deseaba la transformaci6n del pa!s y 

entend!a la inaplazable necesidad del progreso; pero no era -

partidario de la ruptura absoluta con España, todo lo contra-

ria, en su prólogq a Va.ta.& y ob.6fU1.vac.io1te.& .&obll.e lo<!> E.&.tado.& 

Un.i..doti de NoJt.te Amé:i..<.c.a. formuló un llamado angustioso, impres. 

nado de un hondo sentimiento nacionalista, donde a ·1a vez ex

presaba una fraternal advertencia ante el peligro del hechizo 

saj6n: 

He dicho siempre la verdad, y aunque ella me haya -
costado algunas veces sinsabores, estos no han cam
biado mis propósitos. Estoy resuelto a seguirla d_!;. 
ciendo y creo que es tiempo de que se diga en la ma 
teria que hoy abordo. Es tiempo que alguien impar= 
cialmente señale loa defectos de los· yanquis y diga 
al mundo hispano-americano que esa civilizaci6n de 
la que tanto blasonan es solo aparente, y que la 
nuestra, la genuinamente europea, la que heredamos 
de la madre España es superior; que es en esta en -
la que debemos fundar nuestro progreso y a ella de
bemos dirigir nuestras miradas; y que mientras nos 
empefiemos en imitar ciegamente a los norte-america 
nos, ni llegaremos a un estado constitucional perma 
nente, ni avanzaremos con paso firme por la senda = 
del progreso, Nuestro carScter, nuestra educación, 
nuestras tendencias, se oponen abiertamente a la c.f. 
vilización norte-americana propia para un pueblo c~ 
mo el que forma actualmente la gran Confederación -
de Norte-América, en el que los ideales se ~educen 
a llenar ampliamente las necesidades corporales, en 
el que el egoísmo impera, pueblo al que el metal ha 
hecho olvidar las grandes virtudes· de sus antepasa
dos.2 

1.0 que para todos era evidente es que, una vez consumada 

la independencia, se presentaba el álgido e inaplazable pro-

blcma de dotar a la nueva naci6n de un sistema pol!tico ade--

cuado para hacerla feliz y pr6spera. 

El primer ensayo gubernamental en virtud del Plan de Igu~ 

la y el repudio hispano a los Tratados de Córdoba·, le corres-
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pondi6 a los estratos socinles acoModados renresentadas por -

Agust!n de Iturbide. "Tenemos C!UC admitir, por lo tanto -d! 

ce O'Gorman-, que la actitud de Es~aña forz6 el pri~er ensayo 

monárquico en tentativa de realizar su posibilidad en el ex-

trcMismo de la elecc16n en favor de un ~exicano para ocupar 

el trono. Parece inconcuso que la anbiciOn ce9"6 a Iturbide 

al peligro que tan claramente había nrevisto v que a9rovech6 

la coyuntura en favor de su pro~ia exaltaci6n, pero es ya ne

cesario admitir que nor eficaces sue sa supongan las Ma~uina

ciones del caudillo, no habrtan alcanzado su meta sin el arn-

biente propicio creado pcr el poderoso arrastre de su popula

ridad." 3 El in9erio fracas6 por rn.Gl.tiples razones, entre 

ellas la falta de prest_igio y rani;lO social del emr?erador y la 

constante hostili<lad que hacia a1 nanifest6 el Conorcso. El 

colapso del Irnpe.rio abri6 la posibiliñad a la solución repu--

blicana. La situación era sumamente angustiosa, las provin--

cias arnenazaban con la separacidn, hab!a que salvar la inte-

gridad nacional a cualquier precio; as! se expidi6 el Jl.cta 

Constitutiva de 31 de enero de 1A24 mientras el Congreso ela-

boraba la ConstituciGn. Habí..ct. sonado la hora de los libera--

les y su tarea era gigantesca: construir un sisteMa constitu-

cional. "De un orbe humano cuyo centro 0ra Dios, pasarnos a -

un orbe humano cuyo centro es el honbre mismo; de una sacie-

dad concebida como un organisMo y cuyas ~artes eran las cla-

ses -nobleza, clero, estado llano- o las cor~orac!ones -igl~ 

sias, universidades, concejos, grenios-, a una sociedad cene~ 

bida como un a9regado y cuvas partes eran los indivirluos: de 
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un Estado cuyo principio era el orden y cuya norma la interven 

ci6n en todas las actividades humanas a un Estado cuyo princi-

pio es la libertad y cuya norma el lai66~z 6ai~e, y de un go

bierno y un derecho cuyas bases eran el privilegio y el parti-

cularismo, a un gobierno y un derecho cuyas bases son la igua! 

dad y la generalidad." 4 

La Constituci6n proclamada el 5 de febrero de 1824 le dio 

a M~xico una forma orgánica republicana y federal que se cons_! 

der6 como la más conveniente. Mucho se ha discutido sobre las 

raíces del fedraiismo mexicano; en lo esencial parece evidente 

que su modelo fue la sociedad ideal y progresista de los nort~ 

americanos. Los diputados hablaron con franqueza de imitar a 

los Estados Unidos para conformar a la Naci6n. Para los libe

rales mexicanos ese país era el soñado mundo utiiitarista. 

Tanto si el observador mexicano era partidario de la agricult~ 

ra y el libre comercio o si era partidario de la industrializ~ 

ci6n, los Estados Unidos podían presentarse como modelo. 5 

Por otra parte, la gran extensi6n territorial y la enorme 

diversidad de intereses y necesidades locales inclinaban a los 

legisladores hacia el sistema federal. Tampoco hay que olvi--. 

dar la presi6n ejerciQa por las provincias que exigían la rep~ 

blica federal sin disyuntivas o amenazaban con la separación. 

Plasmados los principios republicanos y federales en un c6digo 

político, transformada la idea en ley, se imponía el momento -

de la transforrnaci6n social. "Como buenos racionalistas, los 

liberales creían en la eficacia práctica del pens~miento, en -
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que, una vez concebida la idea de una buena sociedad, la na-

ci6n se encaminar1a sin más a su realizaci6n. 116 

Pronto, muy pronto, el entusiasmo y el optimismo inicia

les fueron decayendo y su lugar fue ocupado por sentimientos 

de desilusi6n y pesimismo. La fe en los poderes mágicos de -

la Constituci6n se fue desvaneciendo a medida que se hizo ev! 

dente que 6sta no pod!a superar todos los obst§culos que se -

le presentaban a la naci6n. A los primeros tropiezos protes

taron los enemigos del sistema, los centralistas en oposici6n 

abierta, los mon§rquicos tcdav~a ocultos, agazapados, espera~ 

do su oportunidad. Al concluir su gobierno en 1829, el pres! 

dente Guadalupe Victoria debi6 de haber sido sucedido por G6-

mcz Pedraza, pero el motin de la Acordada impuso la candidat!!_ 

ra de Vicente Guerrero. Comenzaba as! el historial de cuart~ 

lazos, pronunciamientos, golpes de Eatado y de guerra civil -

que caracteriz6 las primeras décadas de nuestra vida indepen

diente. 

El Gobierno de Guerrero no se logró estabilizar; Anasta

sia Bustarnante con el ejárcito de reserva se pronunci6 con-

tra Guerrero y asumi6 la presidencia. Bustamante mostr6 ten

dencias centralistas pero respet6 la Constitución, 

El año de 1833 marca el primer intento liberal de estru~ 

turaci6n reformista. Santa .Anna, el presidente electo, dejó 

el poder en manos de Valent!n Gómcz Far!as, en cuyo gobierno 

figur6 el or. Josá Haría Luis Mora. Como liberales de ala r~ 

dical o puros, ambos apoyaron la tesis reformista al atacar -
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tres aspectos de la vida nacional: el poder eclesi~stico, la 

educaci6n y la milicia. 

El blanco principal de la reforma fue la Iglesia en cua~ 

to corporaci6n privilegiada. Se pretcndi6 limitar sus rique

zas y sus atribuciones pues constituía un obstáculo a la ex-

pansi6n de la autoridad estatal. La Iglesia se defendió con 

los argumentos de sus mismos detractores: respeto a la propi~ 

dad privada y el ~ª~~~~~ 6ai4~ e hi20 falta un razonamiento -

muy contundente para demostrar. aunque no convencer, que, en 

tanto lOs individuos son anteriores a la sociedad, las corpo

raciones son producto de ella y a las necesidades de ella de

ben estar sometidos.' 

En cuanto a la educación, los reforl1'!_istas arqu!an que d~ 

b!a secularizarse con mayor hincapié en lo tttil que en lo te2 

16gico. 

El ej~rcito, a partir de la guerra de independencia se -

hab!a convertido en una instituci6n autónoma y sin responsab! 

lidad, siendo el árbitro poderoso de la polttica nacional. 

"En todos los pueblos del mundo, dice .Mora, cualesquiera que 

hayan sido sus principios administrativos, 1a milicia ha sido 

establecida como un medio y no como un fin; ha sido destinada 

a sostener el gobierno ya existente, no a crear un gobierno -

para que la sostuVicse; ..... a La esperanza de los reformistas 

de reducir los privilegios militares se fundaba en la crea- -

ci6n de milicias ctvicas. 
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La reforma de 1833 fracasó. "Eran sin duda, no sólo me-

didas de p:rogreso liberal, sino por ser precisamente eso, pa

sos encaminados hacia la transformaci6n de la sociedad o, pa

ra decirlo en nuestros términos, pasos para superar el prcbl~ 

ma inherente al programa republicano federativo. Aquellas m~ 

didas, sin embargo, vulneraron de tal modo los sentimientos -

tradicionalistas que la oposición no se confinó al campo con

servador, sino que provocó el cisma de a1td.i.e.1t.te..6 y .te.mptado.6, 

lo que, al escindir las filas del liberalismo trajo consigo -

el r~giman centralista consagrado en las Siete Leyes Consti~~ 

cionales de 1836." 9 La supresión del federalismo fue un triu~ 

fe del grupo conservador y un paso m~s o menos disfrazado ha

cia la monarquía que trajo.como consecuencia inmediata la se

paración y la ulterior p~rdida de Texas, as! como el primer 

conflicto con Francia. Las reclamaciones francesas eran un -

pretexto para que los mercados mexicanos quedaran bajo la zo

na de influencia francesa. En 1838, durante la segunda admi

nistración de Bustamante, el gobierno francés mand6 a México 

una fuerza naval que se apoderó de veracruz a fin de cobrarse 

una indemnización como pago por la pGrdida y destrucci6n de -

propiedades francesas. El gobierno rechazó el ultimátum y al 

conflicto desemboc6 en el bloqueo de Veracruz por poco menos 

de un año. México perdió la guerra, pagó las indemnizaciones, 

pero salvó su integridad territorial. 

El problema de Texas fue mucho más serio y obedecía a 

los apetitos expansionistas norteamericanos. Texas, ter~ito-
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rio mexicano poblado mayoritariamente por colonos norteameri

canos instigados por los Estados Unidos, declaró su separa- -

ci6n de México en 1836, pretextando como causa de este acto -

rebelde la ruptura del pacto federal. Santa Anna salió a co~ 

batir a los insurrectos y ya casi vencedor en la guerra, no -

pudo ganar la batalla de San Jacinto, con lo que México per-

di6 Texas. Los separatistas vivieron nueve años como repabl! 

ca independiente hasta que en 1845 lograron su anexi6n a los 

Estados Unidos. 

La década 1835-1845 fue para México extraordinariamente 

dificil y caótica. Si antes el federalismo hab~a sido inca--

paz, ahora tampoco el centralismo le proporcionaba al pa!s 

una situación de estabilidad, de aqu! el descrádito del sist~ 

ma republicano como tal. Durante la segunda administración -

de Bustamante, José Maria Gutiérrez Estrada publicó la céle-

bre carta en la que exponía la conveniencia de establecer en 

M6xico el sistema monárquico como la Gnica disyuntiva para la 

salvaci6n de la nacionalidad. La mala acogida a la propuesta 

revelaba hasta qu~ punto la idea era antipática a una buena -

parte de la población. Entre tanto, las rebeliones, levanta

mientos y cuartelazOs se sucedían como un mal crónico e irre

mediable. Santa Anna aparecía y desaparecía en la presiden-

cia. Al ocupar el poder en 1846 se present6 como ardiente d~ 

fensor del sistema federal, confirmando por medio del Acta 

Constitutiva el restablecimiento del Código de 1824, al que 

consideraba como el Gnico legítimo qUe la nación había poseí-
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do. Todo lo anterior en el año más crítico <.1:e> la invasión, la 

guerra y luego de la derrota frente a Estados Unidos. El 2 -

de febrero de 1848 se firmaba el •rratado de Guadalupe Hidalgo, 

por medio del cual nación perdió más de la mitad de su terri

torio. 

Ahora los conservadores podían atacar con impunidad lo 

que era más vulnerable en el agitado camino de Máxico desde 

la independencia. "Partiendo del misrr.o p11nto que los libera-

les, o sea el interés por la superviVQncia de M6xico como na

ción, los conservadores estaban en posición de explotar la 

crisis en beneficio propio. Su argumento básico -uno muy sim 

ple, pero muy difícil de combatir en los oscuros días de 1847-

era que el M~xico independiente había roto con su pasado, se 

hab!a apoyado en instituciones y principios extranjeros y, 

por tanto, se había condenado a sí mismo u la anarquía inter

na y a la debilidad externa." 1º 
Como contrapartida del ataque al federalismo se prescnt~ 

ba la exposición programática del partido conservador. Los -

conservadores se mostraban como defensores del orden, la tra

dici6n, la propiedad, la religión y la familia. Su program~ 

se reducia en e$encia a proponer un r6gim~n político fuerte, 

capaz de salvar la nacionalidad mexicana de los apetitos ex--

pansionistas norteamericanos, cuyos planes anexionistas ha-

bían sido propiciados por los fracasos del sistema federal. 

Al lado de los planteamientos políticos estaban los acon6mi-

cos: ¿librecambismo o proteccionismo? Aparentem~nte el pro--
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blema que se debatía era: libertad sin orden o anarquía, con

tra orden sin libertad o dictadura. 11 La necesidad de un po

der fuerte era evidente, tanto si el partido se llamaba libe

ral o conservador. 

El gobierno fuerte se hizo realidad durante la dltima 

dictadura del carismático Santa Anna (1853-1855). Al morir 

Lucas Alam~n, Santa Anna convertido en Alteza Serenísima, tu

vo poderes omnímodos. Contra sus excesos dictatoriales reac

cion6 el movimiento de Ayutla. El plan del mismo nombre des

conocía al dictador y prometía la convocatoria de un congreso 

constituyente. La revoluci6n de Ayutla triunfó y Santa Anna 

abandonó el país el 16 de agosto de 1855. Convocado el Con-

greso, inmediatamente se planteó la disyuntiva de restaurar -

nuevamente la constitución de 1824 o elaborar una nueva. Co~ 

tra la insistencia de los moderados, los puros impusieron su 

criterio y no es que se dudara de su legitimidad, sino que 

planteaban la necesidad de un cambio, de la adecuaci6n de la 

ley a las nuevas necesidades sociales. Treinta años de vida 

independiente demostraban que la forma republicana y federal 

era la deseada aunque la sociedad seguía ·en la práctica de 

sus vicios tradicionales. "Cuando la obra del Constituyente 

se terminó, dice Rabasa, ten!a enemigos por todas partes, y -

casi i::ingún partidario." 12 

Comonfort, un moderado, jur6 la Constituci6n aunque du-

dando de su eficacia y finalmente la descanoci6 por medio del 

Plan de Tacubaya en diciembre de 18571 pero pocas semanas de~ 
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' pu~s, a ra!z del pronuncia~iento de F~lix Zuloaga, se arrepi~ 
ti6, restauró su vigencia y abandonó el país, con lo que Ben! 

to Juárez, en calidad de Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, asumi6 los poderes presidencia!es y se inició ento~ 

ces la, guerra civil conocida como la Guerra de Reforma. Por 

vez primera los dos principio~ antagónicos e irreconciliables 

estaban frente a frente. 

El ideario liberal se expresaba claramente en la legisl~ 

ci6n reformista a la que pertenecían las llamadas leyes Lerdo, 

Juárez e Iglesias, y en las mismas Leyes de Reforma. Entre -

los planteamientos más claros y persistentes de los liberales 

destacaba el de considerar la propiedad de la tierra como el 

fundamento de la vida econ6mica y política de la naci6n. 13 

Pensaban que crear una repüblica de pegueños propietarios ru-

rales era la manera de estabilizar el pafs. El Estado debía, 

en consecuencia, ofrecer condiciones favorables para la multi 

plicaci6n de la pequeña propiedad. Este es el sentido de las 

leyes de desamortizaci6n de las propiePades territoriales de 

la Iglesia y de las corporaciones civiles. 

En relación a la Iglesia, se perseguía un doble objetivo: 

quitarle sus bienes econ6mi¿os y privarln del poder p~l!tico. 

Se pensaba parcelar los latifundios eclesitisticos y ofrecer-

los a campesinos de pocos o ningunos recursos; pero· la premu

ra con que fueron aplicadas las leyes y las grandes necesida

des pecuniarias del Estado frustraron el proyecto. 
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En cuanto a la parcelaci6n de los bienes de las corpora

ciones civiles, ~stas Ge impusieron a pesar de las protestas 

y rebeliones de los pueblos. Aunque los indígenas querían s~ 

guir con el sistema centenario de propiedad comunal, el go- -

bierno les impuso el reparto a pesar de las protestas. El 92 

bietno part!a de la premisa de que la situaci6n degradada, 

servil y miserable que padecían los indígenas era resultado -

directo del sistema paternalista que les había impuesto la l~ 

gislaci6n colonial. 5610 la posesión de la propiedad indivi

dual los podía capacitar para competir en la lucha económicá. 

La intención fue buena, los resultados nefastos¡ las tierras . 
comUnales e~groBaron,_ a la 1ar9a,.las extensiones de la hacie~ 

da tradiciona1 y·· fomentaron el· latifurj~ismo. 

La plataforma programática de los conservadores plantea

ba la defensa de los privilegios del clero y del ej~rcito e -

intentaba precisar los suyos. 

Exacta.mente a los tres años, los liberales triunfantes -

recuperaron el podér sobre un pa!s postrado en una grav!sima 

crisis econ6mica y social. Por otra parte, el grupo conserv~ 

dar vencido no estaba resignado con la derrotR. Lr! ley ~e 

suspensión del pago de la deuda exterior p~oclamada por el 

presidente Jufirez el 17 de julio de 1861, provoc6 1a reacción 

europea que se materializ6 en la Convenci6n de Londres y la -

formaci6n de la Triple Alianza, el 31 de octubre del mismo --

año. La coyuntura favorable fue aprovechada por los conscrv!!_ 

dores para realizar su viejo sueño monárquico. 
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., 
El proyecto mon~rquico con un príncipe europeo, estaba -

latente en las mentes de los prohombres del grupo conservador 

desde el fracaso imperial iturbidista, pero nunca antes se h!!, 

b!a presentado una situación tan propicia para su realización. 

Los tres países signatarios de la Convención, Inglaterra, Fra~ 

cía y España, declararon que buscaban una garantía para el P!!, 

go de los compromisos pecuniarios gua Hlb:ico hab!a contraído 

con ellos. Protestaron pGblica.rnente que carecían de intenciQ. 

nes intervencionistas y anexionistas. El momento era de lo -

m~s oportuno, puesto que estando los Estados Unidos enfrasca

dos en su propia guerra civil no podían cumplir con los post~ 

lados de la Doctrina Monroe. De todas maneras la alianza fue 

ef!mera por la falta de unidad entre los intervencionistas. 

Rotos los Convenios de la Soledad, los ej~rcitos ingleses y 

españoles abandonaron el país, mientr.as que Francia descubr!a 

sus verdaderos prop6sitos: el establecimiento de un dique co~ 

tra el incontenible expansionismo norteamericano y la ocupa-

ci6n en beneficio de Francia de·los mercados mexicanos; ambos 

eran viejos proyectos de Napoleón III. As! fue como se inició 

nuestro segundo conflicto con Francia. Los sucesos son bien -

conocidos: la victoria del 5 de mayo que detuvo por algunos n~ 

ses el avance franc~s sobre la capital, avance que ya fue ine

vitable en 1863; el ~xodo del gobierno republicano hacia el 

norte y la ocupación de la ciudad de M6xico por las fuerzas 

del general Forey. Dentro de las justificaciones de los inteE 

vencionistas, resaltaba por su inegcnuidad el argumento de que 
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no venían en son de guerra sino como buenos amigos a ayudar a 

este desgarrado país a consolidar y estabilizar su sistema pg 

lítico. Acorde con estas declaraciones, Forey propició la 

convocatoria de una Junta de Notables cuyo cometido consistía 

en "expresar los verdaderos deseos nacionales" en cuanto a la 

forma política que debería adoptarse. El dictamen favoreció 

a un régimen monárquico y el candidato elegido para ocuparlo 

fue Maximiliano de Habsburgo, pr!ncipe que aparent~rnente era 

un dechado de cualidades y virtudes necesarias para el bicne~ 

tar de la nación. También era el favorito de Napoleón III, -

quien apoyaría militarmente la aventura. "A decir verdad -e~ 

menta O'Gorman-, los conservadores rehuyeron en la medida en 

que les fue dable el terrible extremo de acogerse a la inva-

si6n militar del territorio nacional por una potencia extraña."14 

Sin encontrar entonces otra solución viable, sentaron a Maxi

miliano sobre un trono erizado por las pu~tas de las bayone-

tas francesas. La búsqueda del candidato al trono mexicano -

durante años había preocupado al grupo monárquico, y una vez 

hecha la elección y aceptada por aquél la proposición en abril 

de 1864, muy pocos quisieron percatarse de lo err6neo de esta 

opción. El di~logo desarrollado entre José María Gutiérrez -

Estrada, presidente de la diputaci6n me~icana, y Maximiliano, 

fue un diálogo de sordos, en el que los interlocutores habla

ban idiomas diferentes y el resultado fue una comedia, o más 

bien, una tragedia de equivocaciones. Ya desde aquel enton-

ces Maximiliano dej6 traslucir sus tendencias liberales; sin 
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embargo, la diputación no las percibi6 o no las quiso pcrci-

bir, temerosa de ver naufragar su sueño monárquico. El hecho 

mismo de l.a firma de los Tratados de Miramar demostraba la 

falta de responsabilidad del candidado. Maximiliano carecía 

de capacidad, carácter y fuerza para resolver la compleja pr2 

blemática mexicana. su política liberal aunque confus~ a fin 

de cuentas lo despoj6 del apoyo de los mismos que lo habían -

traído. Mientras sa pudo contar con el .:.poyo militar franclSs, 

Maximiliano se sostuvo precariamente, pero los acontecimien-

tos políticos europeos, obligaron a Na.pole6n III a la repatri~ 

ci6n de sus tropas en 1866 y áste fue el principio" del fin. 

Las tropas republicanas y Juárez, confinado é:ste G.ltimo 

en el Paso del Norte, iniciaron la reconquista. Se estaba cu~ 

pliendo la profecía del español Juan Prirn, de que el poder 

francés sólo llega.ha hasta donde se alcanzaba. a oir el eco de 

sus clarines. 

Mientras tanto, Maxirniliano legisló -incomprensiblemente 

para los conservadores- dentro de un liberalismo "juarista". 

De alguna manera el monarca había asumido la responsabilidad 

que consistía en reformar la sociedad mexicana. Al abandonar 

Veracruz. las últimas tropas ex.tranjer3.s, ~taximiliano intentó 

abdicar y retirarse; entonces tuvo lugar lo que 3.lgunos histQ 

riadores15 llaman el Pacto de :1aximiliano con los conservado-

res, es decir, el último intento de salvar lo insalvable, la 

monarquía con un príncipe extranjero. El ir.tente fracasó es-

trepitosamente en la ciudad de Qucr6taro en mayo de 1867. Hay 
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errores que sólo se pagan con la vida, y ese fue el de Maximi 

liano. Esta fue la ültima tentativa de los conservadores y -

monarquistas mexicanos. 

El 15 de julio de 186·7 Juár~z, por segunda vez, volv!a -

de un largo e involuntario "destierro" y ocupaba la capital. 

La Repablica había triunfado, lo que en esencia significaba -

el triunfo del liberalismo sobre el tradicionalismo, o mejor 

dicho, del republicanismo sobre el monarquismo. 

El panorama era optimista a la vez que desolador. Por 

una parte, la victoria sobre los intervencionistas dejaba a 

la nación libre de la presi6n.exterior; la derrota de la fac

ción conserVadora pon!a fin a las luchas y desgarramientos i,!! 

ternos. Parec!a, pues, que por primera vez en el siglo XIX -

M6xico estaba libre de acechanzas interiores y exteriores pa

ra emprender la magna tarea del desarrollo nacional. Pero 

una era la teoría y otra la realidad. Por lo pronto, la eco

nomía del pa!s se encontraba en una situaci6n terriblemente -

angustiosa, la poblaci6n disminuida, la agricultura en un es

tado de total postración y abandono, la miner!a destruida, el 

comercio paralizado, .las deudas crecidas, los créditos cerra

dos y una demandante clase militar en espera impaciente de -

recompensas por los servicios prestados ~ la patria. 

Una vez vuelto el gobierno a la capital, se efectuaron -

las elecciones y Juárez fue electo para el periodo 1867-1871. 

Se pensaba que por fin, se podr!a iniciar un gobierno dentro 
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del orden constitucional con la aplicaci6n del Codigo de 1857, 

que hasta entonces había servido meramente de s!mbolo. Sin -

embargo, el atraso del país se traducía en un desorden perma-

nente que había que liquidar, instaurando sin medios términos 

una dictadura de hierro, a pesar de que tales medidas iban a 

exponer al gobierno a una constante censura pablica. Y "es 

que algunos liberales no hab~an llegado d comprender que la 

situaci6n de po~traci6n en que se encontraba e! país no podía 

ser remediada con un sistema de liberta.des, para las que el -

pueblo no había sido educado. "La sociedad mexicana -dice A_!: 

naldo C6rdova- estaba deshecha por las continuas guerras civ_! 

les y todos sus elementos tendían a la dispersión: un gobier-

no fuerte que sometiera esos. element.os disolventes, mediante 

violencia si se hacía preciso era una nacesiCad inso~layable."16 

Primero Ju~rez y postcriorm~nte Sebastitín Lerdo de Tejada as.!! 

mieron esta tarea. 

El programa era vasto y abarcaba los aspectos m~s varia-

dos de la vida nacional; en primer lugar y ante todo, el cum-

plimiento de los preceptos constitucionales, puesto que ·en 

ellos se encontraban incorporados los principios fundamenta--

les del liberalismo: los derecho~ del hor:lbrc y ciudadano, un 

gobierno democr&tico, un sistema federal y la abolición de 

fueros y privilegios. 

Si teóricamente hab!a un c6digo y una fórmula pol!~ica 

que señalaban parámetros a la acción del gobierno, en la prá~ 

tica existía una necesidad de instaurar un estado fuerte y 
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centralizado, que no era precisamente el estado liberal-ideal 

de los constituyentes de 1857. Y es que al enfrentar el cre

do liberal a l~ re~lidad mexicana las contradicciones salta--

ban a la vista. Una de las premisas básicas del liberalismo, 

el ejercicio de la soberanra-popular, naufragaba en el abste~ 

cionismo electoral de las masas analfabetas y políticamente 

inertes. El apoyo a la libre empresa y el ¿ai6~ez-6a~4e no 

se podían llevar a cabo dentro de un país cuya economía arra~ 

traba un déficit presupuestario crónico, cuyo territorio car~ 

cía de un sistema de comunicación y con una poblaci6n sin po

det.· adquisitivo dada su vida de polireza. 

El liberalismo mexicano decimonónico había adquirido la 

convicci6n de que el régimen federal era el medio m~s seguro 

de salvaguardar las garantías individuales protegi~ndolas co~ 

tra la dictadura centralista. Sin embargo, el caudillismo y 

el regionalismo lo pusieron en crisis: " ••. cuando los libera

les aprovecharon•el poder del gobierno nacional contra los 

caudillos, el federalismo fue amenazado por el centralismo y, 

puesto que los caudillos podían reclutar sus propios ejérci-

tos privados, todos los intentos del gobierno central de eli

minar cualquier caudillo, comportaban la amenaza de guerra". 17 

Por otra parte, la estructura liberal de la Constitución de -

1857 habfa favorecido la combinaci6n de un ejecutivo débil 

con un legislativo fuerte. Indudablemente Juárez y Lerdo lu-

charon por modificar este desequilibrio fortaleciendo al eje

cutivo; empero las medidas que usaron en este sentido sirvie-
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ron de bandera y fueron elemento de unificación para el part~ 

do de la oposición. Ante la repulsa general, Juáre~ tuvo que 

retirar la impopular medida plcbis=itaria de la convocatoria 

electoral de 1867, 18 Lerdo, sin embargo, logr6 instaurar un -

legislativo bicamcral en 1873. Mientras tAnt.o, los gobernantes 

centralizaron el poder en sus manos a tro'lés de la suspensi6n 

de las garantias individuales y el uso y ~ vacas abuso de las 

facultades cxtracrdinarias. "Para enfrentarse a las diversas 

amenazas a la unidad nacional y la paz general, el presidente 

pidió y obtuvo del Congreso la suspensión de las garant!as 

constitucionales nueve veces en nueve años, durante un total 

de 49 meses de los 112 que duró la Reptlblica Restaurada. Ad~ 

más, el presidente tuvo facul.tades estraordinurias todo este 

tiempo, excepto 57 d!.as del mis me periodo que le fueron otor-

gadas en ocho oc~s:i.~)ne<; dic;l:inttlS ¡:.or el Cons-rc~o- ,,l'J Ex is--

t!a, por otra parte. una arraigada creencia en que las elec-

ciones eran fraudulentas, es decir manipuladas desde las csf~ 

ras gubernamentales y que la 6nica manera de cambiar estas d~ 

cisiones o expresar la inconformidnd era la insurrecci6n. Las 

insurrecciones fueron asi un fcn6rneno muy frecuente, provoca

ron grandes gastos para sofocarlas y un aumento del poder del 

ejecutivo. Esto al.timo provocaba a su vez nuevos levantamie~ 

tos. Esa situación de inestabilidad constant~ obligaba al g~ 

bierno a responder ante el estímulo inmediato hacieñdo a un -

l.ado las demandas ideales de un modelo liberal. Por la nece-

sidad de mantenimiento de una unidad nacional, el gobierno iE. 
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tervino an la alecci6n de las autoridades estatales y eventual 

mente presion6 para la sustituci6n de los elementos opositores 

por la de sus propios partidürios, d6cilcs al proyecto de im-

plantaci6n de un programa político a nivel nacional. 

En el orden social y ccon6mico, el gobierno de Ju~rez, 

con muchas buenas intenciones y mucho menos recursos, se dio 

a la tarea de reorganizar al pars y, en dltima instancia, es

tabloci6 las bases para el desarrollo de una economía capita-

lista. Para llevarlo a cabo era menester una clase social, 

la burguesía, y una s1tuaci6n política de paz y orden. 

Por segunda vez, en un mismo siglo, los dirigentes pol!

tícos se encontraron ante la necesidad de adoptar una doctri

na ajena para resolver sus propios requerimientos. Entonces 

la tarea era la de tornar una filosofía extraña y adecuarla a 

las necesidades pro~ias. Así surgi6 el positivismo mexicano. 

"El porqu~ fue adoptado el positivismo de Comte y no otra dOE 

trina -explica Zea- implica una cierta afinidad entre la doc

trina de Comte y las ideas de los mexicanos que adoptaron és

ta. Porque una doctrina no se impone así, sin más, sino que 

existe con anterioridad una ~crío Ue razones, una serie de ffiQ 

tivos, que hacen que una determinada doctrina, como el posit! 

vismo de Comte, que no fue obra de ningGn mexicano, sino de -

un hombre ajeno a toda la realidad mexicana~ pueda servir pa

ra esta ajena circunstancia.• 20 Augusto Comte fue el expone~ 

te de los intereses de la burguesía francesa. Esta había he

cho la revolución para alcanzar el poder, pero una ~ez en el 
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poder no tenla por qu~ seg~ir siendo revolucionaria. Durante 

la lucha, la burgues!a había esgrimido el concepto de la li-

bertad como el valor mtlximo contra el concepto del orden, so~ 

tenido por el antiguo régimen, pero una vez logrado ~ste, ne

cesitaba del orden para poder estabili~ar sus conquistas. Sin 

embargo, el nuevo orden no podía ser igual al que ella misma 

había combatido, por eso el nuevo orden tenía que tomar en 

cuenta los intereses de la burguesía y se combin6 con el ideal 

del progreso. "Perdida la fe en los principios del cristia-

nismo, la burguesía había puesto su fe en otros principios. 

Estos principios fueron los de la ciencia. Apoyado en las 

ciencias positivas, Comte estableció el ideal de un nuevo or

den social en el cual los intereses de la burguesía quedarían 

justificados." 21 

El positivismo fue tra!do a M~xico para resolver una se

rie de cuestiones prácticas que presentaban alguna semejanza 

con la problemática de la burguesía francesa. Triunfante el 

partido liberal y victoriosa la incipiente burguesía mexicana 

·que acababa de alcanzar el poder, fue necesario afianzar su -

victoria en una filosoffa de orñen que sP. ~ncontr6 ya elabor~ 

da en el positivismo, que aunque ajeno a las circunstancias -

mexicanas serra adoptado y utilizado para justificar el Porf! 

rismo. 

Para remediar el atraso econ6mico en que se encontraba 

el país se requería un gobierno fuerte, un régimen dictato- -

rial aunque paternalista. El desorden, la inestabilidad -se 
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pensaba- provenían da la miseria cr6nica de los mexicanos; p~ 

ra erradicarla hab!a que generar riquc=.as y la condici6n .bln~ 

qua non para lograrlo e.ca el establecimiento de .la paz lo que, 

a su vez, permitiría el desarrollo material ordenado, es de-

cir, el progreso. 

Los idc6logos del positivismo proporcionaron de antemano· 

los instrumentos para la justificaci6n de la tan anhelada di~ 

tadura. De acuerdo a ellos "lo que se hac.ra, no s6lo respon-

dia a las necesidades inmediatas de la sociedad, sino que lo 

imponía la propia naturaleza, por encima de lo que los hombres 

pensaran o desearan. En la naturaleza los seres son desigua-

les por necesidad y los más aptos en la lucha por la vida se 

imponen indefectiblemente a los más débiles. 1122 La desigual

dad es natural y matemática; los apt:<JS, los capaces, constit~ 

yen la ~inor1a num6ricu de la pobl~ci6n y gracias a sus tale~ 

tos naturales deben di."! asumir la fo..:n•,·ión directriz de la na--

ci6n, son los llamados a gobernar. Los demás, la mayoría, no 

deben pensar siguiera en tener una intervención en el gobier

no, a esta parte de la población le corresponde la aceptación 

la minor!a puede comprender, pero que todos deben acatar, por 

el bien común de todos. 23 

El lc>ma c:icuñado por el positivismo mc>:icano fue el de 

"orden y progrc~o". Se pretendra el logro del orden en 'la P2 

lítica, en la economía y dentro de la sociedad: establecido -

firmemente lo primero se podía proceder a la obtenci6n de lo 
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segundo, es decir, del progreso. Entend!ase por progreso la 

obtención del bienestar material a nivel.nacional, aunque de 

momento sólo las minorías privilegiadas estuviesen en condi

ciones de aprovechar sus beneficios. La educaci6n fue el in~ 

trumenta a través del cual se pretendió preparar a las futu-

ra~, generaciones para el proyectado cambio. Ya que la clase 

lle.Imada a ser la dirigente del nuevo orden social era la bur

gues!a, había que prepararla por medio d~ la edúcaci6n para -

el desempeño de la ma~na labor, a la vez que.generar en las -

otras clases una conciencia favorable para apoyar su designio. 24 . 

Esta fue la tarea de Gabino Barreda, quien pensaba "que todo 

hombre tiene una serie de prejuicios, los cuales no pueden 

ser destruidos sino mediante una educación que abarque todo 

conocimiento. Esta educación debe intervenir en todos los p~ 

sibles rincones tlc la conciencia dentro de los cuales pueda -

cobijarse alg1ln prejuicio." y puesto que si hay desorden en -

la conciencia habrá desorden social y político, "del orden en 

que se encuentre la conciencia de los individuos depende el -

orden social. Así es posible evitar la anarquía social, me-

diante unu. uniformaci6n de las conciencias." 25 Por eso la 

instrucción que deben recibir los estudiantes debe ser igual 

para todos, para que todos normen sus criterios sobre las mi~ 

mas verdades. Estas verdades no serán impuestas sino demos-

tradas a trav~s de la ciencia positiva. La escuela tiene co

mo misión el ofrecer a sus disc!pulos un conjunto de verdades 

demostradas sobre la base de la observación y experimentación. 
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Para lograr lo anterior, la educación debe ser igual y para -

todos; es decir, que por lo monas la educaci6n primaria sea -

obligatoria para todos Jos mexicanos. r.o que Barreda preten-

día era demostrar a los mexicanos lcl verdad de la necesidad -

del orden social y lo funesto de la anarquía. Del alcance de 

lo anterior depend!a el bienestar de todos. En efecto, la E~ 

cuela Nacional Preparatoria organizada por Barreda dentro de 

los planteamientos positivistas formó nuevas generaciones que 

llevaban en la cabeza la necesidad del orden. De estos hom--

bres surgió el grupo de intelectuales positivistas mexicanos 

que apoyaron ideol6gicamente la dictadura, haci~ndola aparecer 

como una necesidad emanada de la naturalcza. 26 Dentro de los 

marcos del orden establecido, este grupo se integr6 dentro y 

form6 parte de la clase dominante. Siendo su lema "orden y -

progreso", logrado lo primero se orientaron hacia la consecu

ci6n del segundo; es decir, el desarrollo econ6mico de M~xico 

como la premisa mayor del tan anhelado progreso. "Todo grupo 

social -dice Gramsci- que surge sobre la base original de una 

funci6n esencial en el mundo de la producci6n econ6mica, est~ 

blece junto a él, orgánicamente, uno o nuts. tipos de intelec-

tuales que le dan homogeneidad no s6lo en el campo econ6micof 

sino también en el social y pol.ttico." 27 

El hombre llamado a poner en práctica el proyecto posit~ 

vista fue un militar liberal, Porfirio Díaz, a quien la bur--

gues!a mexicana lig6 su suerte. Los grupos que apoyaron su -

ascenso al poder fueron adquiriendo paulatinamente el dominio 
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de la administraci6n política y econ6mica del pa!s hasta lle

gar a la dirección del r~gimen. 28 

El diario La L~be~tad, fundado a principios de 1878, lo 

sostuvo desde el punto de vista ideol6gico. En su redacción 

se reunió un grupo de j6vcncs egresados de la escuela reform~ 

da por Gabino Barreda. Este grupo trataba de intervenir en -

l.a vida política y para ello sostenía una serie de ideas que 

si bien no eran estrictamente positivistas, sí reflejaban la 

influencia de las doctrinas difundidas por Barredn. 29 Uno de 

los pcstulados arduamente defendidos por La Llbe~tad fue la -

necesidad de reformar la Constituci6n de 1857 con el firi de -

otorgarle al ejecutivo mayor libertad de acción. Deseosos de 

un gobierno enérgico y autoritario apoyaron desde las p~ginas 

de su diario la política de Porfirio Díaz y de Manuel Gonz~~-

lez hasta el año d~ 1884, en que el seg~ndo concluy6 su presl 

dencia, el periódico dej6 de publicarse y sus redactores se -

integraron a la política activa. En 1892 el general Díaz se 

preparaba para su tercera reelecci6n y seg~n las palabras de 

su ministro de Hacienda, Limantour, deseaba ser postulado y -

apoy11do por "un gran p.:i.rtido cuyo programa nt:La.rnente liberal, 

contuviese las reformas administrativas y pol!ticas consider~ 

das de más urgencia." 3º Así se form6 el Partido Uni6n Libe--

ral en cuyo seno se reunieron muchos de los anciguos colabor~ 

dores de La L.i.be11.:tad, que a la saz6n estaban v i.nculados ya 

con los estratos privilegiados de la clase dominante, En el 

Man.i.6.ieli.to de .ta Conve.11c..i.61t Nac..i.onaf. L.i.be1ta.f. st aludía nueva-
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mente "a la necesidad de analizar científicamente la situaci6n 

social de México, para implantar en ál, un orden de acuerdo 

con dicha situaci6n. Esta pretensión fue la que dio orig.en a 

que el partido fuese llamado despectivamente con el nombre de 

partido de to~ cien.t-lóico6." 31 Ramón Prida, como lo veremos 

m~s adelante, formó parte de este grupo. 
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Muchas veces, a solas, cri¡;ie11do mi propia con 
ciencia como juez, me he fort11ulado n mí mismo ceta
tremendn pregunta ¿Ser~ yo un ctiminal empedernido? 
Porque echando una ojeada a ni pasado, recorriendo 
sumariamente mi histori~, encuentro que he estado y 
estoy en pugna con muchos prejuicios como muchas 
verdades vulgares y veo anotadas en mi ~che ocho e~ 
tradas en ln cárcel, dos veces n uno~ cuantos pasos 
del patíbulo, tres fugas, y el cadáver de un hombre 
que espira (b~c) en mis brazos, como final de una -
trajedin ••. (ALc) en la que sin quererlo me vi mez-
cl.ado. Y sin embargo, yo me siento un hombre honr_!! 
do, adn m5s, no creo l1aber faltado a la ley suprema 
de la justicia, tal como la entiende y ¿efinc mi 
conciencia. si bien ea posible que en alguna oca.sión 
haya yo transgredido la ley escrita. Y en tales c~ 
sos me pregunto con más vehemencia que antes tla 
ley escrita, la ley que los hombres imponen y en e~ 
yo nombre juzgan nuestros actos, no es la expresión 
de la verdadera iusticia? Porque si ella lo es. si 
l.a ley escritn eS la sin-tesis de la verdndera justi 
cia, si loe hombres han· formulado con precisión ln;
leyes que deben gobernar la sociedad, si las cosas 
deben acr como son, yo no sólo he violado esas i·e-
ycs, sino que rechazo el cargo. o mejor dicho los -
cargos que se ~e hun h~cho, y encuentro al hacer un 
examen concienzudo de mis actos, que mi proceder hn 
sido- justificado, el dilema es indiscutible: o los 
hombres no son justos o yo soy un criminal empeder
nido! que no ve la justicia donde los demás la pal
pan. 

Ramón Prida 
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1 1 • Rl\MDtl Pn !DI\: V !DI\ 

Los abuelos paternos de P~m6n Prida y Arteaga fueron Pe

legr!n de Prida y Francisca Palacios del Collado, españoles 

oriundos de la provincia de Santander. El matrimonio tuvo 

diez hijos. Se decidi6 que Francisco, el primog~nito -futuro 

padre de Ram6n Prida-, siguiera la carrera eclesifistica, con-

forme a las costumbres de aquella época. Con tales fines fue 

enviado al seminario religioso de Larcdo, pero inconforme el 

joven con la decisi6n paterna, huyó del seminario y se embar-

c6 con destino a Am~rica. Después de permanecer dos anos en 

CUba, llegó a veracruz en 1843, ganfindose la ciudadanía mexi

cana con su participaci6n activa en la guerra contra los Est~ 

dos Unidos. 

su abuelo materno fue Jos~ Sime6n Arteaga, quien se cas6 

con la hermana del Obispo de la Diócesis de oaxaca, Antonio -

Hantec6n e Ibfiñez. 2 Con una de las hijas de este matrimonio, 

Josefa Arteaga y Mantec6n, contrajo nupcias Francisco Prida -

en 1855, año del triunfo de la Revolución ~e Ayutla. Durante 

la Guerra de Reforma y gracias a la amistad que ten!a desde -

España con JosCS Maria Cabos, Francisco Prida salv6 la vida al 

licenciado Hanuel Dublán y al coronel liberal Inclán, hechos 

ambos prisioneros por el "cabecilla reaccionario". 3 Al term!, 

nar el conflicto en 1861 fue acusado ·de reaccionario, sus bi~ 

nes fueron confiscados y él mismo tuvo que huir, disfrazado -

de ~rriero, a Veracruz. 
35 
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Ante esta adversidad, Josefa con sus tres hijos 4 se tra~ 

lad6 a la capital, donde mantuvo a la familia d~ndo clases de 

bordado. Justamente durante esta estancia en la ciudad de l~ 

xico, nació el cuarto hijo de la familia Prida, Ramón, el 23 

de febrero de 1862, cuando el pa!s afrontaba la llegada a Ve

racruz de los contingentes de ~a Triple Alianza y el inicio -

de la intervenci6n francesa. 

Habitaban los Prida en l~ casa # 19 da la calle del Has-

picio de San Nicolás, casa en la que estuvo el Real Seminario 

de fliner!.a, actualmente Guatemala # 90. El niño fue bautiza-

do en el Sagrario netropolitano y a los pocos meses de nacido 

la familia, cuya posic16n econ6mica hab!a mejorado mucho, se 

traslad6 a Orizaba y poco despu~s a Veracruz donde se establ~ 

cieron definitivamente. 

Corr!a el segundo año de la RepQblica Restaurada cuando 

Francisco Prida, rehecha previamente su fortuna, 5 decidió 11~ 

var a toda su familia a España para que sus padres, que hac!a 

tiempo habían perdonado la escapatoria, conocieran a sus nie

tos. Ya en España, resolvi6 Francisco que sus hijos se educ~ 

ran en ~a Pen!nsula y él regresó a veracruz a seguir trabaja~ 

do, pero la muerte de dos de sus hijos le hizo cambiar de pl!!_ 

ncs y en 1871 estaban todos de nuevo en Veracruz, donde si- -

gui6 teniendo descendencia. 

El pa!s acababa de presenciar la discutible reelecci6n -

de Ju§rez para la presidencia de la RepQblica y el frustrado 

levantamiento de Porfirio D!az en La Noria. El 18 de julio -



37 

mor1a Ju:irez. su sucesor, Sebastifin Lerdo de Tejada, expidi6 

una ley de amnistia que favorec1a a los rebeldes sin mfis pena 

que l~ p~rdida de sus grados y honores militares. En un prin 

cipio Porfirio 01az se ncg6 el beneficio del perd6n conside-

r~ndolo humillante, pero al ser sorprendido por los guardias 

rurales de Chihuahua tuvo que rendirse y se retir6 a Tlacotal 

pan, donde abri6 un taller de carpinter1a. 6 C.:u:tino a Tlaco--

talpan, D1az pas6 por veracruz donde conoció a Francisco Pri-

da, quien probablemente le fue presentado por Luis IUer y Te

r&n, amigo de Prida y partidario de don Porfirio. Se inici6 

entonces la amistad que ligar1a a la familia Prida al futuro 

rdgimen porfirista. 

Ramón Prida, que tenia a la sazón ·aiez años, estudiaba -

en Veracruz en la escuela del catalán Francisco nas Kies, co-

legio que quebr6 poco despu~s, pasando la mayor parte del alum 

nado a la escuela que fund6 en aquella ~poca el presb1tero Je 

r6nimo D1az. 1 En 1875, relata Prida, "mis padres me enviaron 

en uni6n de mi hermano Pelegr1n a México y despuás de estar -

en el colegio particular del Presbítero P6rez G6~ez, en el de 

la Sociedad Católica, fui a dar def:initivamente al Instituto 

Anglo Franco Mexicano.que fund6 el Ingeniero Don Emilio G. 

Baz, y en el que nos educarnos muchos de los j6venes que figu

raron en el pa1s durante el r6gimen de con Porfirio Dí.az." 8 

B.ientras el joven ru:un6n estudiaba su primer año de Prep!! 

ratoria bajo la dirección de Emilio G. Baz, Porfirio 01az se 

levantaba contra la reelección de Lerdo de Tejada bajo el am-
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paro del Plan de Tuxtepec. Francisco Prida fiel a su promesa 

de 1872 apoy6 al caudillo rebelde con todos sus recursos. El 

gobierno de lerdo se enter6 de ello y lo mand6 a aprehender, 

pero creyéndolo español, orden6 al comandante Militar de verf!.. 

cruz que lo expulsara del pa:!:n. embarcado sin rnSs trSmitcs -

en el primer vapor que sali6 del puet·to, tuvo que dejar su n~ 

gocio y su familia abandonados. Jos~fa Ar.teaga de Prida pi--

di6 entonces amparo contra la orden de expulsión y la Suprema 

Corte en vista de que Francisco Prida era ciud3dano mexicano, 

concedi6 el amparo. A fines de octubre de 1876 volvió Fran-

cisco Prida a México; dias despu~s ca1a el gobierno de Lerdo 

y comenzaba el r~gimen tuxtepecano. 

El general D!az fiel al dicho de que 11 favor con favor se· 

paga" ayud6 al aroigo a rehacer aquella fortuna que por segun-

da vez se hab1an tragado los acontecitnientos politicos. .Años 

después el hijo justiticar1a la actitud del padre diciendo 

que ~ste 11deseaba para su patria adoptiva procedimientos de 

gobierno mSs liberales que los que empleaba el gobierno ler-

dista. "9 

Corrían los años de la primera presidencia de Porfirio -

o!az. El presidente aunque no era un ilustre desconocido, -

pues sus hazañas militares le habian mei:ccido el grado de ge

neral, ccn una incipiente experiencia política hubo de buscar 

apoyo en un gabinete cotnpuesto de individuos m~s letrados que 

él. 

La naci6n, cansada del perenne conflicto al nivel inter-
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no y externo, anhe1aba la paz a cualquier precio. La estabi

lizac~6n del r~gimen era una necesidad insoslayable. Como ya 

lo hemos mencionado, los grupos de apoyo postulaban la insta~ 

raci6n de una dictadura, aunque paternalista, Los liberales 

de viejo cuño, los puros, aspiraban a un gobierno constituci~ 

nal, basado en el respeto por el C6digo de 1857, pero estaban 

desunidos y debilitados tras los fracasos pol1ticos de Lerdo 

de.Tejada y Jos~ Mar!a Iglesias. En los primeros años del r! 

gimen porfirista exist1an en su seno dos fuertes tendencias: 

la burocrStica y la militarista. 10 La primera fue doblegada 

por la disposici6n que cesaba a todos los funcionarios que lo 

hayan sido bajo la presidencia de Lerdo. 11 Los militares t~ 

bién perdieron paulatinamente su poder, algunos convertidos 

en servidores pQblicos, otros enriquecidos y los disidentes 

desterrados, sometidos o eliminados. Había que desarrollar 

todo un proyecto, poner en prSctica todo un plan de pacifica

ción, puesto que además de los levantamientos políticos abun

daban los movi"mientos y protestas en el campo; el robo, el S!!, 

queo y el bandidaje estaban a la orden del día. Todos ellos 

justa o injustamente fueron sometidos en aras de la vigoriza

ci6n del poder estata~. 

De primordial importancia resultaba la situación intern!!_ 

cional de México, ais lat'lo políticamente a partir de la caí.da 

dal Segundo Imperio; para el desarrollo económico del país 

era necesario "crear una base productiva capitalista sana que 

se consideraba obstaculizada por la inexistencia de capitales 



40 

nacionales ••• ; por la fragmentaci6n de los mercados; por la -

ri'gidez e ineficacia de los canales de cr~dito y comercialiZ!!, 

ci6n; por la inestabilidad pol!tica: por la ausencia de pol!

ticas de fomento; por ser la adrninistraci6n p6blica poco efes 

tiva financiera y organizativa.Mente para las nuevas tareas •• ~ 2 

En fin, se consideraba la falta de poblaci6n -particularmente 

la que estaria mejor preparada para el desarrollo capitalista, 

es decir, europea o norteamericana-, como serio impedimento -

para el progreso. Las acciones enderezadas para ~l logro de 

los objetivos mencionados se centraron principalmente en la -

adecuaci6n de la administraci6n interna; construcci6n de un 

sistexr.a de comunicaci6n y transporte r:todernos; explotaci6n de 

recursos naturales y la tan anhelada inmigiaci6n. La falta -

de capitales internos hacia muy deseable el financiamiento e~ 

tranjero que implicaba el arreglo y la consolidaci6n de la 

deuda externa .. 

Sobre estas premisas se restablecieron las relaciones 

con los Estados Unidos y los principales pa!ses europeos. En 

un esfuerzo por detener lo que lleg6 a considerar como una i~ 

vasi6n de inversionistas norteamericanos, o!az comenzó a vol-

verse hacia iaa potencias· europeas, invit.indolas a invertir 

en Máxico, en un intento de establecer una competencia para -

evitar la supremac1a de un solo pa!s. 13 

Con capitales norteamericanos, británicos y frañceses, 

principalmente, el r~girnen inició el desarrollo económico a 

nivel de transportes, miner1a, comercio e industria modernas. 
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De esta manera México entr6 en !a esfera de los apetitos inp~ 

rialistas de las potencias que se disputaban los mercados la

tinoamericanos. 

En el plano social se advierte la consolidaci6n de la 

clase terrateniente, aumentada su fortuna a partir de la pro

clamaci6n de la legislaci6n reformista referente a la desamoE 

tizaci6n y la nacionalización de los bienes del clero y de 

las comunidades indígenas. El enriquecimiento de un grupo m! 

norítario y privilegiado repercutió en el empobrecimiento del 

mayoritario, el ind!gena. La poblaci6n campesina segu1a al -

margen de los cambios económicos, en un pa!s primordialmente 

agrario. De acuerdo con el censo de poblaci6n de 1910, ?1lixi

co contaba entonces con 14,160.364 habitantes, de 1os cuales 

11,491.000 se consideraban rurales; de este grupo aproximada

mente medio mi116n pose!a tierras. 14 La mayor!a de los camp~ 

sinos despose1dos de sus propiedades, trabajaban para los ha

cendados como peones, jornaleros, aparceros o arrendatarios. 

El despojo provoc6, desde los inicios del porfiriato, frecue~ 

tes rebeliones y levantamientos agrarios de t6nica reivindic~ 

toria. 

Con el advenimiento del r~gimen porfirista se increment6 

el desarrollo industrial urbano, donde ~reci6 la incipiente -

clase obrera. Carente de una legislaci6n laboral protectora, 

la fuerza de trabajo fabril viv1a en condiciones muy preca- -

rias. Prueba de ello ?On las frecuentes huelgas, considera--

das ilegales por el Estado liberal y por ende reprimidas. Por 
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otra parte, la problemStica que afrontaba 13 población rural 

provoc6 la migraci6n de campesinos a los centros urbanos, lo 

cual perjudic6 seriamente a los obreros al aumentar la oferta 

de mano de obra. 

La clase media, compuesta b5sicamente por profes~onistas, 

burócratas, maestros, t~cnicOs, dircctorc~, gernntes y funci~ 

narios de diversas empresas, habitaba lo~; marcos urbanos. Era 

éste un grupo raqu1tico, con pocas posibilidades de ascenso -

social y mejoramiento económico, ya que los puestos más apet!!, 

cibles estaban monopolizados por los elementos extranjeros y 

la plutocracia criolla. 15 

La acumulaci6n de capitales y la inversión de carácter -

capitalista, fortaleció la posici6n de las clases privilegia

das y dio lugar al nacimiento de una burguesía industrial y -

manufacturera que eventualmente vcrcr:ios asociada en una empr~ 

sa coman con la burguesía extranjera. Este grupo privilegia

do apoy6 al rágimen porfirista, del cual recibi6 a cambio 

puestos, honores y condiciones propicias para poder amasar 

cuantiosas fortunas. 

Entre los años 1877 y 1879 Ram6n termin6 sus estudios en 

la Escuela Nacional Preparatoria, habiendo tenido como maes-

tros a Porfirio Parra, Justo Sierra y a Ignacio P.amírez, en

tre otros. En el mismo año de 1879 ingresó ~n la Escuela de 

Jurisprudencia dirigida entonces por Ignacio rtarfscal. Dura!!_ 

te el primer añc de estudios jurídicos fue invitado por Emi-

lio G. Baz a impartir la cátedra de Historia de México en el 
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Instituto, pues existía 1a costumbre de contratar profesores 

entre los ex-alumnos., encarg§ndoles las c.fitedras "de l.as mate-

rias en las que m&s se habían distinguido. Durante el segun-

do año de estudios profesionales comenzó su carrera de perio-

dista en Et Cabte, fundado por su hermano Francisco para apo

yar la candidatura presidencial de ttanuel Gonz§lez. 16 En no

viembre de 1882 Ramón Prida sustentó su examen profesional 

que presidi6 el entonces director de la Escuela de Jurispru-

dencia, Jos~ H. Castillo Velasco. Su certificado lo firmaron 

el licenciado Romero Rubio, quien habría de apadrinarlo pol!

ticamente, y los jueces Valent!n Canalizo y uanuel Cristóbal 

Tell.o. 

El flamante abogado tenía apenas veinte años y un risue-

ño porvenir. Para esta ~poca, como ya se ha visto, Francisco 

Prida hab1a logrado rehacer por segunda vez su cuantiosa for

tuna. En un principio recibi6 del gobierno la concesi6n para 

fabricar el vestuario para el ej~rcito 17 pero durante la adm.!_ 

nistraci6n del general Gonzfilez comenzaron a hacerse negocios 

de carácter dudoso; entonces ccrr6 los talleres y se dedic6 a 

cuestiones bancarias, siendo el encargado de hacer los pagos 

de los funCionarios mexicanos en el extranj~ro. 18 Sabemos 

que fue uno de los fundadores del Banco Mercantil l1exicano 19 

y de la Compañ1a Industrial de F6sforos y Cerillos "La cen- -

tral"; adcmfis fue socio en la compañia que solicit6 la canee-

si6n para construir un ferrocarril desde Chalchicomula hasta 

entroncar con la lfnea de ftorelos en Texcoco o Ayutla. 2° Fue 
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tamb16n poseedor de cuanticsas propiedades inmuebles en l!éxi

co y España según consta en su legado testamentario. 21 La S.!:! 

ya fue una de las rápidas fortunas que hac1an algunos allega

dos al presidente Gonz&lez por medio de las concesiones otor-

gadas por el Estado. 

En términos generales, ltanuel Gonzá.1.ez continu6 con los 

lineamientos pol!ticos y· econ6micos inicid<los por D!az, a 

quien le fue leal desde el principio hasta el final de su ca

rrera pol!tica. Acertado en la política ~xterior, la pesadi

lla del gobierno de Gonz~lez fue la crisis financiera. Al as!! 

mir el poder hered6 la deuda pública de sus antecesores, lo -

cual influy6 para empeorar la de por s! crítica situdci6n ha-

cendaria. Los egresos superaban alarmantemente a los ingre--

sos; la deuda pQblica crcc1a y con ella los intereses. La op.!_ 

ni6n pGblica acusaba al gobierno de derrochador, corrupto y 

personalista. Por otra parte, es cierto que el gobierno de 

Gonzfilez promovi6 un vasto programa de obras pGblicas y se e~ 

tableci6 un sistema bancario; las lineas f6rreas aumentaron -

en 4,658 kil6metros; se impulsaron las comunicaciones a tra--

v~s de los cablcz zubmarino~ y el tcl6g=nfo; pero todo ello, 

financiado con capitales extranjeros, sólo hacía aumentar 

nuestra dependencia. La imagen del presidente se deterioré 

aGn m~s con asuntos tan desafortunados como ~1 del níquel y 

la deuda inglesa. El proyecto de colonizaci6:; con campesinos 

italianos resultó ser un colosal fracaso. 

Los malos manejos financieros, la conducta poco recatada 
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del Presidente, amigo del placer y del dinero, fueron virule!!. 

tamente criticados. Junto a Manuel González se ven!an enri-

queciendo sus amigos y colaboradores. 22 

En ese ll~xico empezó Ram6n Prida sus actividades profe--

sionales. Su padre lo asoci6 a una casa comercial que ten!a 

en Veracruz y con tal carácter fue nor.tbrado consejero del Ba!!. 

co Ucrcantil. 

Fue en el año de 1884, el Gltimo del gobierno de Manuel 

Gonz~lez, cuando Prida se traslad6 a la capital donde resultó 

electo regidor del Ayuntamiento en las reñidas elecciones del 

4 de diciembre del mismo año. 23 El 12 de enero se cas6 con -

Margarita Santacilia, hija de Pedro Santacilia y de Hargarita 

Ju~rez, y nieta de Benito Jufirez. Así, por una parte el pue~ 

to de regidor lo ligaba al r~gimen porfirista que iniciaba su 

etapa de estabilizaci6nr por la otra, el matrimonio lo unía a 

una familia de renombre y prestigio político. 

Fue tambi6n en 1884 cuando Porfirio D!az retorn6 la pres4:_ 

dencia en un país cansado de las corruptelas del r~gimen ant~ 

rior. Los resultados negativos del gobierno de Gonzfilez ro--

bustecieron la posici6n de D!az. Las elecciones, en las que 

se percibió un alarmante abstencionismo, arrojaron 15,776 vo

tos a favor da D!az contra 289 para sus opositores. 24 El ga-

bincte fue integrado por hombres de diversas tendencias pol!-

ticas. Los poderes legislativo y judicial se convirtieron en 

d6ciles instrumentos al servicio del Ejecutivo¡ así se conso

lidó la dictadura. Las gubernaturas estatales se concedieron 
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a amigos, generales y caciq'..les adictos al r~girnen. Ningún 

candidato pod!a aspirar a ocupar un puesto pdblico sin la 

anuencia presidencial. La resist~ncia fue doblegada o elimi-

nada, imponi~ndose la llamada "paz de los sepulcros". Pcrsc-

guida la prensa libre, la actividc:,d política fua languidecic!!. 

do, puesto que el gobierno sólo auspiciaba a los partidos que 

lo apoyaban. 

En el año de 1886 encontramos a Rlll"0.6r. Prida como diputa-

do suplente en el estado de Yucat~n en la XIII Legislatura, 

cargo que mantendría sin cambios y ~jn intervenciones hasta 

1892. Es indudable el origen presidencial de este nombramie~ 

to, seguramente en retribución a la vieja deuda de gratitud -

que corno·hemos visto, ten!a don Porfirio con la familia Prida. 

Ya nadie se hac!a ilusiones sobre la elección ~opular de es--

tos cargos. En relaci6n a lo anterior comenta Luis Cabrera: 

Al hablar de estos empleados, tampoco voy a colocar 
me en el falso terTcno de la teoTÍa con9titucional
de que el pueblo los elige, porque caería yo en el 
ridículo. He colocaré en el terreno de lo efectivo 
y partiré del hecho indiecutible de que los nombra
mientos de los diputados se hacen en el Palacio Na
cional, por acuerdo del general Díaz y previn una -
complicadísimn labor de influencias •.. El modo de 
composici5n de la Cimnra es interesdnte por la mul
tiplicidad de fuerzas que concurren a formar la vo
luntad del general Dínz pnrn fnvorecer a una perso
na. A veces la protección vienP de la simple razón 
de paisanaje •.• a veces deriv¡¡ del parentc~co .•• , a 
veces es un trasunto de la política d~ c0~ciliaci6n 
••• n veces obedece al simple movimiento de ?icdnd, 
a veces es un golpe de fortuna ·inesperado •..• ñ ve
ces sign

5
ifica gratitud por viejos servicios políci-

cos •.• 2 

Sin duda dr~bemos admitir que el nombramiento de Prida 

caía en esta última categoría. 
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En 1888 Porfirio Díaz inici6 su tercer periodo de' gobie.E. 

no, previa reforma constitucional C!Ue ast se lo autorizaba. 

Ram6n Prida emprendió en ese año un viaje a Europa en compa-

ñ1a de su padre. A su regreso fundó la fábrica de cerillos 

La Lat:.l11a., que posteriormente se fusionar1a con La. Ccn.tJtal., -

dejando entonces Prida de pertenecer a ambas empresas y dedi

cándose exclusivamente al ejercicio de su profesi6n. 26 Inte

resado especialmente en el aspecto penal, destac6sc por su t~ 

lento y dedicaci6n al trabajo, y en 1892 fue nombrado por don 

Porfirio Juez de Primera Instancia para instruir el cálebre 

.proceso de Salvador D1az Hirl5n por el homicidio de Federico 

Wolter. Por este motivo pas6 una temporada en Veracruz. 

su situación en la c&nara varió poco; en la XVI Legisla

tura lo encontramos representando al estado de Oaxaca, pero -

segu!a de suplente; era ya su cuarto periodo en la Cámara. F~ 

nalmente, pudo ocupar un cargo dentro de la Comisión Perrnane.!l 

te en el Ramo de Justicia. 

En 1892 obtuvo por oposici6n la c~tedra de Econom1a Pol! 

tica en la Escuela de Comercio, fungiendo como profesor adju!!_ 

to, siendo el titular de ella José Ivcs Limantour. 

Uientras tanto, y gracias a una nueva reforma con$titu-

cional, la rcelecci6n indefinida se convertía en un hecho CO,!l 

sumado. As! que, más por un formulis~o legal que por necesi-

dad, en 1891 se formó la Junta Central Porfirista que poste-

riorrnontc cambiaría su norri.bre por el de Uni6n Liberal, y que 

convoc6 en abril de 1892 1..a Convenci6n t1aciona 1 cuyo programa 
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f-ue presentado en un documento denominado como Uanifiesto de 

la Convenci6n Nacional Liberal a favor de la Reelecci6n. El 

ltanifiesto señalaba que en principio la rcelecci6n no era re-

comendable, pero que babia casos en que se hacía necesaria y 

~se era el presente; en consecuencia postulaba la candidatu

ra del ge~eral o!az. 27 se aludía en el mismo a la ciencia e~ 

mo instrumento para el an~lisi!:i de la sl.tuaci6n social de H.~-

xico. Esta menci6n provoc6 que, como vi~os, al grupo de los 

firmantes del documento se les llamara despectivamente como -

los "científicos". 2 8 

En 1893 los integrantes de la Unión ·Liberal presentaron 

en la C&mara de Diputados un proyecto de reforma basado en 

!Os siguientes puntos: 

al Inamovilidad del Poder Judicial 

b) Sustituci6n del pre3idente en su falta temporal o ab-

sol uta 

e) Organización del Distrito Federal conforme a normas -

democráticas 

di Establecimiento de libertad de imprenta. 

Dice Rarn6n Prida -quien por cierto figura entre los que 

firmaron el proyecto-, que el objetivo del grupo era evitar -

que al concluir la dictadura del general D!az no le sucediera 

otra dictadura militar, que se perfilaba ya en la persona del 

general Reyes. 29 

En realida¿ los cient!ficos nunca formaron un grupo pol! 
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tico pero definitivamente llegaron a acumular en sus manos un 

gran poder aunque éste fuera de cuño econ6rnico. Agrupados en 

torno a la personalidad de l·~nuel Romero Rubio, ministro de -

Gobernaci6n y suegro de Díaz, a la muerte de éste en 1895, e!!_ 

centraron el apoyo en el ministro de Hacienda, Jos~ Ives Li-

mantour, aunque lo niegue en sus mcmorias. 30 En otra parte de 

su libro, Limantour explica porqué el Presidente no apoy6 los 

Pr?yectos del grupo: 

pensando en el porvenir, el general Díaz tem10 que 
un mecanismo como el de lo Convención. que ncnbaba 
de funcionar de manera tan satisfactoria, y que se 
hallaba en manos de un grupo de personas poco nume
roso pero muy prestigiado, pudiera algún día, al t~ 

mar mayor desarrollo y una forma permanente. canst~ 
tuir un centro susceptible de ejercer cierta pre- -
sión sobre su polftica, coartando asr. por poco que 
fuese, su libertad de acción, de cuya integridad se 
mostrO siempre tan cclosa.31 

Frustrados políticar:tente, los cient~ficos se dedicnron a 

la esfera de los grandes negocios. A.sí nos los describe José 

L6pez Portillo y Rojas: 

El mayor número de ellos fue de abogados; ten!an b~ 
fete abierto, hablaban ingl~s o francEs; eran ins-
truidos; se valían de numeroaos ayudantes y dispo-
ntan de todo género de facilidades para arreglar 
sus asuntos: en el Palacio, en los Tribunales, en -
el Ayuntamiento, y, en general, en todas las ofici
nas públicas. ·Las abogados y hombres activos que -
querían competir con ellos se hallaban en condicio
nes de absoluta inferioridad a su respecto, y no po 
dían llevar a cabo las grandes combinaciones que -
los cicnt1ficas tejían y destejían a su arbitrio .•• 
Eran apoderados de fuertes compañ!as extranjeras, -
principalmente inglesas, americanas y francesas, -
arreglaban conceoiones de bancos locales, de minas 
ricas, de explot~cianes petrolíferas y de todo g~ne 
ro de empresas opulentas.32 -
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Hombres cul~o~, inteligentes, en su ~ayor!a bien educa-~ 

dos, por su preparación y aptitudes fueron l.os "naturalmente" 

llamados a desempeñar los cargos de tccn6crntas, necesarios -

en un pais en franca transfo~rnaci6n econ6mica. Empero, a Me

dida que este grupo prosperaba econ6micarnente, aglutinaba en 

su contra el antagonisno y la aninadversi6n de sus opositores. 

Se les criticaba que envueltos en el torbellino de su propio 

enriquecimiento perdieron de vista las necesidades del pueblo. 33 

"Para los liberales, los científicos representaban la rea e- -

ci6n; para los cat6licos .•• representaban el ate!Smo; para -

los amigos del general Díaz, los cient1ficos eran los cnerni-

gos encubiertos del gobierno; para el pGblico en general, eran 

los favoritos de la administi:'aci6n. 1134 Para contrarrestar el 

poder de la agrupación, Porfirio D!az consentía la formación 

de grupos hostiles a los mismos que se reunían en torno de 

sus enemigos como lo fueron Joaquín Baranda o Bernardo Reyes. 

De esta manera los cientificos cumplían diversas funciones; -

hacia ellos se canalizó todo tipo de insatisfacciones genera~ 

das por el r~gimen a la vez que eran instrumentos de enrique

cimiento al servicio de su misma clase social. 

P.am6n Prida nilit6 dentro de lo que Luis C~b~cra dcnorai

n6 "el cuerpo del grupo" 35 y fue su portavoz desde las pági-

nas de Et Utt.i.veJi..!ial, pues sus actividB.des no se concretaron -

al foro y a la cátedra sino que tarnbi~n incursionó en el cam

po del periodismo, por el que sentía una gran inclinación. 

En 1893 Prida tom6 el diario en arrendaniento y luego lo com-
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pi:'6 en 1895. Una de las cláusulas de la compra-venta cspcci-

ficaba que Rayes Sp.tndola no public.:ir!.a en l'!6xico ningún otro 

Periódico. 
3 

'' 

EL Un~ve4Aal en manos de Pridn -dice Mar[a del Car 
men Ruiz Ca~tañeda- se convirtió en el órgano ofi=
cial del llamado ''partido científico'' llegando a 
consagrar la falacia y el fraude político al justi
ficar abiertamente la falta de cumplimiento de los 
planes revolucionarios que habían 1] evado a Porfi-
rio Dínz a la prcoidencia.37 

Aunque Et Unive~~al repetidamente dcclar6 su independen-

cia política, fue un diario subvencionado como lo era la may~ 

r~a de peri6dicos de la época. A ca."':lbio de la ayuda econ6mi-

ca, el gobierno exig!a de sus voceros ~na lealtad a toda pru~ 

ba. Aunque generoso y tolerante con lc,s per16dicos que lo 

apoyaban, D!az tcn!a poca paciencia con la prensa de oposi- -

ci6n. Durante su gobierno muchos fueron los atantados cornetf. 

dos contra los periodistas. 

Los periódicos que se atrevían a expresar aunque 
fuera una ligera protesta contra actos del gobierno, 
eran detenidos, sus imprentas destruidas y sus edi
tores y redactores arrojados a mazmorras horribles 
para que allí se pudrieran, cegaran o enloquecieran. 
Escritores radicales salían de sus casas paro nun
ca volver, !'lecuestr:nlo:!I o muerto"! n puñnlndn!l en la' 
oscuridad. 38 

La posici6n de f~ Unive~~al en manos de Prida era dife--

rente, en parte por la relaci6n amistosa de la familia con el 

Presidente; por la otra, su director al ser diputado gozaba -

del fuero protector. Tal vez la posición del diario en aque-

llos años pudiera resumirse en la siguiente proposici6n: "El 

U1t..lve11.1.a.l se- h.:. declarado amigo sincero del General O!az"; lo 
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cual,no implicaba un apoyo indiscriminado a su política y so-

bre 'todo a la de sus ministros, algunos de ellos mordazmente 

criticados por el per16dico. 

Pol6mico 6rgano de difusi6n, muy acorde con la personal! 

dad de su director, Et UnLve~hat derram6 bastante tinta en d~ 

fcnsa de los cientí.ficos, y nos atreveriamos a afirmar que 

fue su vocero. 39 He aquí. algunos de su~i planteariientos: 

Respecto a los cient~íicon, como nos llama Ef f~em
po, ya hemos dicho que nos creemos grupo y no part~ 
do; sabemos apreciar nuestra debilidad, nuestra es
casez de elementos para aparecer fuertes; sabemos -
medir nuestros fiascos; sabemos, sin bajezn, mnnc.e
nernos pequeños, como lo somos realmente en el peso 
de la octunl situac'ión política; i;nbemos que nues-
tra exigua influencia data de nue6trn oumisión y no 
de nuestra independencia; sabemos cás, y es que só
lo merecemos la profunda antipatía de las que se di 
cen las mejores amigos del President~.40 -

En otra ocasi6n El U11..i.vl!..'l.6at hace suya::: las ideas expue.2. 

tas por E.C Pa1t..t..ido L.lbe.1ta.l: 

Si los escritores mexicanos enemigos de determinada 
agrupación política, que por el hecho de querer 
aplicar n ln vida pGblicn el estudio de la filoso-
fS'.n social llamada "científica" (.6.lc.} con despecti 
va ironía, tuviesen la bondad de prescindir por un 
momento de sus declamaciones huecas y de sus escán
dalos e indignaciones contra el positivismo.,. apr.2 
vcchnr!nn unn brill~nte oportunidad para no estarse 
poniendo en ridículo.41 

¡La ciencia aplicada a la polÍ.ticn! éste es el -
programa de los científicos .•• La poli.cica i:xperi
mental es, hoy día, la anica posible en M~xico, lo 
mismo que en todas las nacionalidades modernas. La 
evolución es la que vcncc .•• 42 

En cuanto a la posición de los cient1ficos respecto al -

general D!az dicen: 
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¿Qu~ es para los científicos, como se nos llama, el 
General D!nz? El autor de un verdadero Poder Públi 
co. El poder socinl que la independencia arrancó ii 
la-monarquía española, nunca llegó a pasar al pue-
blo, ni a una clase: la ambición convirtió fácilme~ 
t.e en co11do.t.:t.ie1t.l n muchos de los héroes de la gue
rra santa y pulverizó el Poder Público, llevándolo 
hasta colmar las aspiraciones del más repugnante 
bandolerismo. El General Díaz ha integrado la auto 
ridad, ha quitado al guerrillero su guarida, al ca= 
cique su trono de rocas y al tiranuelo del distrito, 
lo ha incrustado en la obediencia monástica. El Ce 
ncral Díaz ha puesto !ns manos sobre todos los usu~ 
padores de la fuerza social .•• l1a prestigiado la -
ley, convirti~11dol~ del pnpcl que ~e estruja, en ac 
ciOn que se respeta .•• ha form,..tdo un crédito públi::' 
co, una paz pGblica. una confinnza públicu.43 

El T.lempo, en algunos de sus artrculosr reproch6 a los-· 

cient!ficos su inacci6n respecto al programa lanzado en el M.!!_ 

n.ló.le.6.to de la Convenc..i.611 Nac.lo11a.l L.i.bc.Jtal y El. U11.ive.Jt.6al in-

mediatamente sali6 en su defensa: 

Nada más falso ni mñs errOneo; hemos contraído un -
compromiso político y procuraremos cumplirlo. Per
seguimos un ideal y trabajamos por realizarlo. Pe
ro nuestro lema -lo repetimos una vez más- es obrar 
por evolución, y ~sta siempre es lenta, aunque seg~ 
ra. Le reforma judicial ha salido ya de la Cámara 
popular. Las reformas de Vicepresidencia y líber-~ 

tad de prensa serán llevadas al parlamento en el m~ 
mento oport.uno. Ningún compromiso olvidamos; pero 
hemos procedido hasta ahora después de prolongado -
estudio y maduras reflexiones y asi nos proponemos 
continuar. 44 

Sin embargo, y ante la suposición de un fracaso, El Un.l

veJt..6 al. dice: 

Cuando la sociedad no tiene m5s s.1nc1on sobre el Es 
tado que los ardores de sus aplausos, las frialda-= 
des de su silencio, o las frases tfmidas o canden-
ten de su censura ••• hay que esperarlo todo de la -
benevolencia, de la buena voluntad, del patriotismo, 
de la convicción formada en la conciencia del gober 
nante, de la súplica si es necesario, de la razón ::' 
en todo caso •• ,45 
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Uno de los tefflas en que el diario insiste reiterativame9_ 

te es la defensa de los manejos administrativos de Jos~ Ivcs 

Limantour y la critica de la labor de Joaqu!n Baranda frente 

al Ministerio de Justicia e Instrucci6n P!'.lblica. 

~Al no escatima elogios a la gesti6n cient!fica del ministro 

de Hacienda y se enfrasca en una larga pol~~ica con la prensa 

que lo censura. Por ejemplo: cuando el ministro Limantour 

presentó el presupuesto para el año fiscal 1894-1895 fue col

mado de m~xirr.os &logias -dice E.f. T.ic.rnpo- pues a la prensa que 

vive de la Tesorer1a la pareció lo mfis admirable que el inge

nio humano ha producido. Poco tiempo después hubo que amplia;: 

lo en vcintícuatro nil pesos. "Después de esta pifia, 1qué -

dir!an los cient!ficos de tan cacareado presupuesto cicnt1fi-

co!" f.C. Un.(ve1t6a..t, herido en l.o t'"lás vivo, no se h.::ice esperar 

con la respuesta: 

El Presupuesto actual es ''cient!fico'' porque no ad
mite la incertidumbre, el embrollo, ln confusión y 
el abuso, originados por ''la autori~aei~n de otros 
tiempos'' pnrn tomar una Partida del Presupuesto, to 
do o parte, para cubrir el excedente de otra. De= 
los que no se puede culpar al Hinistro as de lo im
pr<:;visto. 46 

E! Unlv~~~at niega ser un drgano al servicio de la Seer~ 

tar!a de Hacienda. "Nosotros el09iamos los actos del Gobier-

no que nos parecen iaudables y censuramos los que creemos diQ 

nos de censura". S.in embargo, ningún acto del señor Liman- -

tour, parecía censurable para el diario. 47 

¿Es· que el ultrnje al funcionario pGblico deja de -
ser delito -exclama dolido- cuando el injuriado es 
un funcionario corno el Sr. Limantour? iEs que hny 
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dos justicias distintnS, uno aplicable a los cicnt1 
ficos y otra a los que no lo son?4B 

En cuanto a la animadversión de Et Un~VC.Jt~a.l. contra Joa-

qu1n Baranda, Prída le dedica al ~inistro todo un capttulo en 

sus memorias y as1 es como inicia su relato en lln c.1t.lrn.l11a.l. c.~ 

pe.dc.1tn.i.do: 

El Ministro Don Joaquín Baranda era nuestro mús ne~ 
rrimo enemigo y no perdía ln oportunidad de buscar
nos dificultades. Nosotros por nuestra parte, lo -
ntnc5bnmos porque su gestión en el Ministerio era -
detestable. Hombre inteligente, culta, capaz, pudo 
haber hecho mucho en favor de la justicia y de la -
instrucción pública; pero en primer lugar era suma
mente apático y pronto se cansaba de cualquier cst~ 
dio serio, adoraba el chisme politico y su. antesala 
se llenaba de intrigantes que buscaban el favor mi
nisterial •.. Por Gltimo. no queriendo arriesgar su 
posición política no hac!a ln menor objeción a las 
designaciones del Presidente que no siempre se ins
piraba en buscar quien hiciera mejor servicio sino 
más bien en premiar antiguos servicios y cuando el 
asunto quedaban su resolución ••• no desaprovechaba 
la oportunidad para poner en el puesto a uno de sus 
favoritos. o a quien sabia de antemano sería instru 
mento ciego de su voluntad. Había pues paño de do:ii" 
de cort~r y yo comencé a hacer una campaña enérgica 
contra el Sr. Baranda, en E.C. Un.lve.Jthat.49 

Efectivamente, El Un~v~~bal fue un critico Mordaz de la 

labor del ministro Baranda. A ra1z de la renuncia rutinaria 

del gabinete que precedi6 la ·.reelecci6~ presidencial en el 

año de 1896, leemos: 

Ningún otro ramo administrativo adolece del gran 
atinso que cnracterizn n los TBmos citados. El Sr. 
Baranda no nac~& seguramente para funcionario pGbli 
ca; quizU tenga buena voluntad paro servir a su -
país, pero ~stn se estrella en su extraordinaria in 
capacidad; no caben en el cerebro del Sr. Baranda = 
los dos important1simos ramos que el General Díaz -
le ha con[iado y le sigue confiando sin justifica-
ción alguna. En efecto, el General Dlaz no es res
p~nsable de que el Sr. Baranda huya venido nl mundo 
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sin dotes de hombre pGblico... Pero una vez que se 
ha probado hnsta la evidencia que el Sr. Baranda CE 
rece de aptitudes para continuar en el desempeño de 
un encargo que ni siquiera ha comprendido, no sere
mos nosotros los que tengamos la audacia de negar -
que el Presidente de la RcpGblica, conservando en -
el Ministerio al Sr. Baranda, incurre en la respon
sabilidad de sostener a un funcionario cuya inepti
tud ha sido plenamente demostrada.SO 

Las' alusiones a la corrupci6n en la administración de la 

justicia, a la lentitud con que funcionaba el Ministerio, a -

la negligencia del Ministro son constantes: igual~ente se cr,! 

ticaba su labor frente al Ministerio de Educación Pablica. En 

real.idad E.t. Un.ive..t~a.l., entilindaf:¡e Ram6n Prida, expresaba as! 

el sentir compartido por otros contempor~neos suyos; por eje~ 

ple, podernos leer en Ricardo García Granados! 

Era el Lic. Joaquín Baranda hombre bastante ilustra 
do e inteligente, pero m5s dedicado a las intrigas
pol!ticas que d estudiar refcrma$ verdaderamente be 
n6ficas; de suerte que del l~rgo periodo en que de= 
sompeñó la Cartera de Justicia e Instrucción Públi
ca, el recuerdo m5s duradero que dejó, fue el do ha 
ber acabado de corromper la administración do just7 
cia y de haber destruido por completo la indepondeñ 
cia del Poder Judiciat.Sl -

Volviendo a las memorias de Prida, encontramos que Jea--

quin Baranda se quej6 con oraz y Prjda fue llamado por Lim~n

tour quien le expresó el disgusto presidencial y el suyo pro-

pio por la campaña, advirti~r.dole además que el no cambiar de 

actitud podría acarrearle dificultades. 

Prida-

Le contest6 -cuenta 

que yo no hab{a comprado el periódico por ~u conso
jo, ni con su consentimiento, ni con su dinero y 
quo juzgaba de vital importancia para ol pa!s que -
la cartera de Justicia e ~nstrucción Pública pasara 
a otras manos.52 
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Lo que sigui6 fue una larga y cordial conferencia, a la 

que asistió tambián Francisco Bulnes quien era a la sazón re

dactor del diario, en que ambos trataron de convencer al mi-

nistro de que era un error hacer labor de incondicionales al 

presidente y_que serv!an mejor al pa!s siendo independientes. 

"Yo le dije terminantemente que deseaba serlo -afirma Prida-

y que el periódico también lo fuera." Se~ün parece nadie co~ 

venció a nadie; los ataques contra el ministro continuaron y 

a los pocos días el responsable fue citado por Manuel Romero 

Rubio. 

El sr. Romero Rubio -continúa Prida- que siompro 
fue muy buen amigo mío, aprovecho la circunstancia 
para decirme quo era inútil aquella campaña contra 
el sr. Baranda, que el Presidente no lo quitaría, 
por lo contrario, se encapricharía por sostenerlo y 
que en cuanto al Ministro, no se iría del Ministe-
rio sinO cuando el Presidenta lo arrojara... He ha 
bló como siempre lo hacía, paternalmente, y me dijO 
que mis propósitos eran buenos, pero el medio en 
que nos movíamos no se prestaba para aquella lucha 
que yo emprendía, en que perdería cuanto tenía, y -
quizá hasta mi libert~d. Mientras yo viva, me dijo, 
puedo Ud. estar seguro que no se cometerS un atrope 
lle contra Ud., pero lcu&nto tiempo viviré? sus pB 
labras fueron profóticas.S 3 -

Por otra parte, Romero Rubio trató de esgrimir el argume~ 

to de la subvención. Si Et U~Lve~~al no Pod!a ser considera-

do como amigo del gobierno, le seria suprimida la subvenci6n 

de 400 pesos semanales que recib!a desde que hab!a sido pro--

piedad de Reyes Spindola. Dice Prida que se alegr6 con la n2 

ticia, ya que anteriormente hab!a pedido que se le suspendie-

ra la subvención pues coartaba la libertad de expresión del -

periódico. Si la hab!a tolerado era para no hacerle un desa! 
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re a don Porfirio. La campdña continuó entonces; su autor 

era joven, idealista y terco. 

A~ aproximarse las elecciones de diputados, Prida supo 

que no figuraba en las listas elaboradas por el Presidente. 

Lo fue a visitar y le pregunt6 por la causa de esta omisi6n. 

H.:>.blamos largo. Fue franco conmigo, cos.:t l.'. ara en -
ol General Oíaz. Me dijo que mi campaña contra el 
Ministro se prestaba a que so crcy.Jra q11e ara des-
lealtad de Cl y como yo no había hecho caso ni do 
las insinuaciones del Sr. Limantour, ni a las advcr 
tencias dol Sr. Romero Rubio, no le quedab~ más re~ 
medio que dar una prueba p6blica do que no autoriza 
ba mi campaña. Le contesté ••• que yo creía hacer
un bien al país haciendo aquella campaña de prensa 
porque la gesti6n del Ministro era contraria al in
torés del país. Le dije que mi amistad personal se 
guía tan firme hacia él como lo habíá sidc sicmpre7 
Salf de Chapultcpec a lns ocho de la noche, termina 
da nuestra conferencia en la intcligenc:la de que hil 
bia concluido nuestra amistad política y q1io desli= 
gado por completo de todo compromiso dcb[a consi<lc
rarmo enter~mcnte independiente. Fu~ 11na •l~ las n2 
ches mis tranquil~~ ~ue ?asé en aquella ~poca.SA 

Tres d!as después recibía una carta del gobiernador del 

Estado de M~xico, general Jos~ Joaquín Villada, notificándole 

que era candidato a diputado suplente por el distrito de Ler-

ma, Estado de M~xico, siendo el propietario el general Manuel 

M. Plata. Prida no se explicaba porqu6 el general D!az, que 

conocía tan bien a los hombres, y a 61 desde que era niño, lo 

hiciera diputado en tales condiciones, "porque él debía de s~ 

ber que esa credencial no me halagaba, ni el ólte~~ 55 tendría 

acci6n alguna en mí". Disgustado con la designaci6n que lo -

lirnitüba de nuevo, fue a ver a Romero Rubio y le manifest6 su 

decisi6n de no ~~udir a la C~mara en el caso de ser llamado. 
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El ministrO l~ tranquilizó, explicándole los inconvenientes -

de los actos 'impulsivos que eran tan mal vistos por el Presi-

dente. 

En septiembre se abrieron las sesiones de las Cámaras y 

el d!a 26 del mismo mes, Prida fue llamado a presentarse. PQ 

co habr!a de durar en ella. Segdn nos lo relata Prida, su e~ 

trada a la Cámara de Diputados se debió a la gcsti6n de Reme-

ro Rubio, pero esto resulta un tanto extraño pues Romero Ru--

bio murió el 3 de octubre de 1895 y Prida recibió la suplen--

cía para el periodo 1896-1898. Tal vez las memorias escritas 

tantos años despu6s de los sucesos le hicieron cometer este 

error o confusión cronol6gica. De todas maneras y a pesar 

del error, el apoyo que le prestó Romero Rubio fue indudable 

y la convorsaci6n que refiere Prida con ~l, dos d!as antes de 

su muerte, debi6 haber tenido lugar en 1895. De hecho fue 

exactamente al año de la muerte de Romero Rubio cuando Prida 

recibió la visita de Julián Monticl, secretario particular 

del ministro de Guerra, Felipe Berriozábal, notificándole que 

el Ministro hab!a recibido la orden del Presidente para que -

el general Plata fuese reinstalado en la. Cámara de Diputados. 

Ese mismo d!a, 2 de-octubre de 1896 1 Prida dejó de asistir a 

las sesiones de la cámara. 

iPor fin 9ucediól decía jubilosamente Et Tiempo en 
~u número del 6 de octubre. Tiempo hacía que EL -
UnLve~bal venía jugando con dos barajas: siendo qo 
biernista publicaba tremcndoG artículos contr~ cl
Gobierno, con el fin de hacer creer al vulgo quo -
ora independiente, y asi poder dar salida a su me~ 
canc ía • 
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La tolerancia del Gobierno lo había hecho ser 
m&s y mSs inoolente cada d!a. Atacó al Sr. Baranda 
de una manera terriblo y suspendió los ataqu~s en -
los momentos de hacerse las elecciones de Diputados. 

Él 6 de octubre El. Un.ivc.J:.-6.al'. publicJ.ba la noticia de la 

sa1ida de su director de la Cámara de Di.putadas. Se trata de 

un artículo corto pero sustancioso. Cn sus primcr.:is líneas 

réporta el hecho y contintla con sus lin".:!.-:1.mientos pol!ticos: 

El sr. Prida, al aceptar su puc~to en la Representa 
ci6n Nacional, no contrajo comp~omiso alguno en no~ 
bre de su periódico, que ha seguido y seguira -auscn 
te o presente él- la marcha política que ha sabido
imprimirlc y de la cual siempre responderá, y que 
se resuelve en esta palabra: imparcialidad. 

Nuestro diario no ha sido ni ~eril un 6rgano de -
la oposici6n sistem&tica; pero hoy el mismo Gobier
no le da la brillante ocasi6n de demostrar ante el 
pGblico, y en lo absoluto, su c~r~cter indcpondicn
te. 56 

Para terminar afirn1a con sob~rbia que los .t·cdactores del dia-

ria no necesitan hacer pol!~ica para vivir. 

Aparentemente la causa ~1tima que provocó la ira del go

bierno fue un art!culo de sabor ir6nico publicado en la sec--

ci6n Vec.adenc..la.~ bajo el título "El Congreso de los yernos". 

Se critica en ~l, con una buena dosis de humor, la forma en 

que se hacen en el Palacio las elecciones de diputados. El 

artículo, aunque jocoso, es incisivo y afirma que se escog!an 

para estos puestos a los yernos de individuos que sabían 

de todo a la vez, que no sabían de nada y zu m:ixfmo requisito 

era saber decir oportunamente un Sí o un No sonoro. 57 A los 

tres días, el Ciputado propietario Manuel M. Plata era llama-

do a ocupar su curul en la Cámara. 



61 

La separación de Prida provocó una inmediata reacción de 

la prensa amiga y enemiga. Et Na.'c..iona.l acusó a Et U11..i.11e1t..6at 

de falta de lealtad y franqueza, pues debiéndolo todo a la 

protecci6n oficial, atacaba inopinadamente a su protector. Si 

quería criticar al Gobierno debía renunciar anticipadamente a 

sus favores. 58 El peri6dico que atacó a El U11.ive1t.6tt.l con ma-

yor saña fue Et T..lempo. sus artículos <lel 6, 7, e y 9 de' oc-

tubre hacen un verdadero alarde de resentimiento. En el nam~ 

ro del 8 de octubre leemos; 

según se dice, las causas que han determinado la sa 
lida del sr. Prida do la Cámara, han sido éstas: 
la. Ataques añejos a los Magistrados 
2a. Ataques al Goblerno porque le r';tiró la subven-

ción 
Ja. Ataques al Ministro de austicia 
4a. Ataques al Ministro de Gobernación 
Sa. Burlas de c6mo se hacen los Pridas, digo los 

diputados , 
6a. Ataques embozados al General D!az 
7a. ~taques al ~jército 
Y todo esto llam&ndosc amigo del Gobierno. 59 

Las acusaciones se suceden una a otra; que era un hombre 

soberbio; que trataba a sus colegas con ol!mpico desprecio; -

que era el enemigo natural de los periodistas a los que meno~ 

preciaba_y combat!a. 

Ua se s&ciaba "nunca. ~leg6 a pedir qua se rcfarmR
ra el código Penal para hacer más fácil el encarce
lamiento de los periodistas, y se burlaba cruelmen
te de la psicología y de sus víCtimas a quienes per 
seguía con un ensañamiento inaudito y salvaje, has~ 
ta el fondo lúgubre do sus bartolinas. 

Ahí no hubo piedad, ni justicia, ni generosidad, 
ni perdón, ni olvido, ni derecha, ni equidad para 
nad-ic. 
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Y unas· 1rneas m4s abajo en el mismo artículo dice: 

••• la desgracia del Sr. Prida nos mueve a 15stima, 
no somos nosotros los que go~amos con el dolor aje
no, ni nos regocija al sufrimiento nxtraño .•• 60 

Muy distinta es en cambio la actitud a~ Tl1c>.. Mcx.i.c.an HelLald y 

de Et MonLtoJt Repubt-lc.a110. Dice El. /.lon.i...toJt.: 

•.• el Poder ha abandonado al sr. PrJJa y es ahora -
cuando sus enornigos lo muerden con saña de perros -
rabiosos TQué diversa situaci6n la dol Director 
del Un.i.VC.lt.!>'1.f., cuando, apenas hac"' un año, estepa
ri6dico era un 6rgano del grupo científico y conta
ba con el apoyo del sr. Romero Rubio. 

Los enemigos del Sr. Prida· ..• han extremado esos 
ataques pasando los límites no de lo dccontc sino -
de lo repugnante. 

El Mon.l.t:oJt no pierde la oportunidad de decirle al T.i.empo 

sus verdades: 

No hay periódico en 
petir con El T.i.empo 

la capital 
en su mala 

Th<?. Me.x.i.ca:11 He1ta:l.d agrega: 

quo sea capaz do com 
fe y p~rniciosidad.-

El. ffe~a:!d no presume de virtuoso, pero puede decir 
con sinceridad, que ha quedado simplemente anonada
do con el espíritu nada cristiano ni caritativo con 
el que el sr. Prida ha sido tratado.Gt 

En resumidas cuentas, todos haciendo leña del ~rbol ca!-

do. A los pocos d!as, perdido el fuero constitucional, empe-

z6 la persocuci6n del periodista. El pretexto fue una noti--

cia sin importancia publicada por Et Utt~ueJt~a:l en su secci6n 

de Tribunales. Como propietario del periódico y responsable 

de la noticia,Prida, junto con el jefe de la redacci6~ y el -

administrador fueron aprehendidos y rigurosament~ incomunica-
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dos en la cfircel de Bel~n. r.1 asunto ternin6 el mis~o d!a 

con la orden de liberar a los detenidos pues el acusador, un 

tal Hor4n, hab1a desistido incondicionalmente de su queja. A 

la semana de la primera dctQnciGn vino una sequnda. Durante 

el interrogatorio, el juez, quien hab!a perdido la paciencia, 

declaró al detenido que tcn!a la orden dal ministro Baranda -

"de reventarlo" y que la cumplir.ta con gusto. En esta ocasi6n 

el juez mismo arrepentido de su confesi6n convenció al acusa

dor a que desistiera de su quorella. 62 

Al dejar de ser diputado el dueño, se separaron de Et 

U11.lve1th al. varios de sus redactores, entre ellos Francisco Bul 

nes, Manuel Flores, Carlos Día:z. OUf6o, Luis G. Urbina y l\ngel 

de Campo,. el inolvidable ~llc.11.66. 63 se sobreentiende que fue 

la párdida del fuero de ~rida lo que provocó el ~xodo de sus 

colaboradores. 

La psicolog!a611 sin embargo, no se daba por vencida, y 

ocho dtas despuds, al sábado siguiente, comparec!a Prida de 

nuevo ante el juez Hernández a contestar una nueva acusacilSn 

por difamación. Esta tercera detenci6n en un mismo mes, ter

min6 con la visita de Francisco M. Prida al mismo Presidente. 

A lns nuave y nedia salin yo de la c~rccl ncompafia
do de mi padre quien me aconsejó sal{cra para el ex 
tranjero por uno~ mese& mientras p38~ba aquella ra= 
cha de pcrs'?cución. Tuve que hace-"rlo y pasé dos t:I~ 
ses en los Estados Unidos, visitando los cstablec~
micntos de educación, los peri6dicos y museos.65 

La marcha al extranjero de ~rida provocó mord~cas comen-

tarios de Et T-i.c.mpo: 
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E~ta circunstnncia revela que D. Ramón Pil·da, ahora 
que ha quedado sin fuero, no r¡uiert• s~guir siendo -
Director del periódico; y por lo mi!imo, qu.,. sOlo nl 
amparo de dicho fuero podla es~ribir y pul>licar 
ciertas cosas en EC U11¿ve.~~at.66 

Apenas hubo regresado de Nueva York, en enero de 1897, -

para reasumir sus funcionC?s en El U1t.i.ve.:1jaC, cuu.ndo ya se ha-

b!an formulado dos acusaciones en su contra; se trataba de un 

p§:rafo que relataba conductas poco edifieante~ que se obser-

vaban en los hoteles de Jesús Torres. ~l leer las pruebas, -

Prida orden6 suprimir el p§rrafo en cu~sti6n, sin embargo fue 

detenido d!as des;>ués, in tcrrogado y enviado a Be16n. Sali6 

libre la misna noche bajo fianza. 67 Entonces comprendi6 que 

no pod!a continuar frente al peri6dico. L.'.1 '1ccisi6n de ven--

der El. Ua.ivc/f.&at: se debi6 tar:lbién a la prcsi6n p.:itcrna. 

Cada vez que !le me d..:.tt:nía, r"1:•Jcrd;; Prid;1, ¡;ii pa-
dre s11fría c~~:o era nJtural. Por otra ;ar•.c .,u 
amistad cnn el Presidon:~ :o pu11i11 ~u ~itu~ci~n muy 
difícit.68 

En estas circunstancias El Un-iveJt.!>a.l fue ·arrendado y PO!!, 

teriormente vendido a Eusebio S~nchcz. Ya sin ligas pol!ti--

cas algunas, El. un.¿ve.'tJa.t: public6 al~unas r.oticias que no le 

fueron gratas al Gobierno y corno era coo:;turn'o--Jre en aquella ép.9_ 

ca fueron apresados dc~dc el propi~t~rio hasta los empleados 

suba! ternos. Dos de ellos, antiquos er.1pleadcs ~e Prida, le 

suplicaron que los defendiera y él acapt6. El juicio había 

sido manipulado de tal manera que los defensores fueron_acus~ 

dos de calumnia. Para evitar la cárcel, Prida nuevamente sa-

116 a los Estados Unidos pero la .1.Cllsaci6n en -:;u contra cont_! 
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nu6 vigente. Pocos meses después, en 1898, muri6 su padre y 

el general D!az llamó a Roberto NGñez, cuñado de Prida, para 

avisarle que P..ür.16n podía volver al pa~s sin ser molestado. 

Al regresar encontró su ci3pital muy disminuido; es' prob!!_·~ 

ble que la venta del pcri6dico se hiciera en condiciones des-

ventajosas. ScgCin lo declaró Et U11lv e.11.J al, la compra del di~ 

rio le hab1a costado a Prida 100,000 pesos, a la vez que Re-

yes Sp!ndola se compromet!a a no publicar otro sencjante. A 

mediados de 1896 se supo que el gobierno iba a suprimir las -

subvenciones a varios pcri6dicos para refundirla en una sola 

de 50,000 pesos, a fin de que Rafael Poyes Sp!ndola publicara 

un peri6dico semioficial de a centavc. 69 Para que esto fuera 

posible Prida liber6 a Reyes Sp!ndola de la estipulac16n ya -

r.icncionada, y así naciGI:"On El 1mpct."J.C.~ctl, El. /.lundo y El Mundo 

I iu.!.tJt.ado. El bajo precio de estas publicaciones significó 

la condena a nuerte para otros, seguramente tambi6n para Ei 

U11ivc1t~a.i.. 

Además, desde el año anterior, es decir desde 1897, Pri

da hab!a sido arbitrarianente separado de la cátedra de Econ~ 

m!,1 Política, que como hemos visto inpart1_a desde ló92, que -

hab1a ganado por oposici6n y en cuyo desempeño hab!a sido cum. 

plido y responsable. Y es que el Presidente se hab!a encapr! 

chado en contra de Prida, y a pesar de las intervenciones de 

Justo Sierra y Joaquín Casasúa nunca le fue repuesta esa cát~ 

dra. 

en aquellos ailos di.'..! propietario de Et: Uttivt!.11..~ai, a raíz 
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de su participaci6n en un duelo Prida se gan6 el mote de }.l.ill.~ 

bata&, con que sus amigos lo han llamado ~uchas veces y que -

~1 ostentó con orgullo "porque significaba su deseo de condu

cirse con verdad." 70 

En cuanto a su desempeño en la Cámara de Diputados, des

de 1886 hasta 1892 Prida figur6 como c'liputado suplente por el 

B~ distrito de Yuc~tán. En 1892 reprc~;~:: ::6 el l er distrito -

de Oaxaca pero todav!a en calidad de suplente, Aunque parti-

cip6 en algunas comisiones, fue hasta diciembre de 1893 cuan

do lo encontramos entre el grupo de diputados que presentaron 

a la Cámara el Proyecto de Ley para reformar la legislación -

vigente sobre terrenos baldíos. 7 1 

El proyecto de 1893 se proponía quitar el l!nite de 2 ,500 

hectáreas y hacer ilimitada la extensi6n de tierra adjudica-

ble, así como la suspcnsi6n de la obligal.:oried.:id, hasta ento!l 

ces vigente, de tener los terrenos poblados y acotados. Pro-

ponía la clasificación de terrenos en: baldíos, nacionales, -

excedencias y demasías. El precio de los miscos los fijaría 

el Ejecutivo. Se sugería ~ae~~s el establecimiento del Gran 

Registro de la Propiedad de la República. Se renovaba la pr2_ 

hibic16n para las comunidades y corporaciones civiles de pe-

seer bienes raíces. Para acelerar el reparto de ejidos, te-

rrenos y montes de los pueblos, se reconcndaba conceder pers2_ 

nalidad jur!dica a los Ayuntamientos para representar a los -

pueblos. El Ejecutivo podría reservar para la colonización, 

para plantación y conservación de bosques y para el confina--
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miento de las tribus n6rnadas de indios, la cxtcnsi6n de terr~ 

nos baldíos que estimase convcniente. 72 

Una semana despu~s, la comisi6n correspondiente dictami-

n6 que el proyecto era liberal y equitativo, porque garantize 

ba para siempre la propiedad de la RcpGblica y quitaba trabas 

a los propietarios; así, el proyecto se convirtió en ley apr2 

bada por ambas C:irnaras. 73 

Ciertamente la Ley de Baldíos de 1894 propiciaba la con-

centraci6n de la tierra a invitaba a la especulaci6n en vez -

de propiciar la colonizaci6n, pero tat!lbi~n es cierto que las 

mejores tierras de las denominadas baldías ya se.habían otar-

gado a particulares por las leyes de 1863 y 1883 y lo que to-

dav!a quedaba eran enormes extensiones dcs6rticas y selvas 

v1rgenes. 7 ¿· Años dcsput1s, Prida abordaría el problema en los 

siguientes térninos: 

¿es conveniente la gran propiedad, o es preferible 
la divisi6n inmediata del terreno en muchos peque-
ñas propietarios? que es a lo que según parece, se 
inclinan los que del asunto tratan, y que en mi con, 
ccpto, sería la ruina del País en las actuales cir
cunstancias. El problema agrario se reduce •.• a 
volver a los pueblos los ejidos que se les han unuL 
pado, estudiando una le~islaci6n conveniente sobre 
la materia; a hacer grandes obras de regadío ••• -a -
evitar la explotación del peón por medio de las 
tiendas de raya; y sobre todo en buscar el medio de 
que el capital de explotación agrícola no tenga los 
precios que hoy tiene y que hacen imposible todo el 
adelanto en la materia. La división Je la propie-
dad será consecuencia forzosa de ln resolución dcbi 
da de los anteriores problemas. y la inmigraciOn h"i 
rli el rcsto.75 

Todavía en 1914, año de publicación Ve la dic~arlu~a a Ca 
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ana~qula, resuena la obsesiva idea de la política porfirista 

de resolver el problema del agro mexicano con la innigraci6n 

europea, pero por otra parte, obras de regad!o y financiamie~ 

to para el campo, qu~ actuales nos suenan. 

A decir verdad, la attimn afirmaci6n del autor nos pare-

ce coherente con su postura da criollo liberal de la clase m~ 

día. De hecho Prida, cor.io muchos mexic.:1:ios de su tiempo, cue~ 

tionaba ya no la racionalidad del indígena, como antaf\o, sino 

su capacidad para la integraci6n a la vida civilizada, enten-

dida ~sta como el camino hacia el progreso. ¿De qu~ otra ma-

nera pudiera interpretarse su deseo de mejorar la raza? 

El 28 de mayo de 1896, Ramón Prida y Emilio Pardo prese~ 

taren el P11.oyec..to de. Ley Re.g.ta.me11.ta.Jt.la. de tct. a.tt.t.Cc.utot. 104 1J 

JOS de la Cotl.6.t-i..t:u.c.i.611 Fc.deJt.a.l.. En 3U articulo 7~ el P~oyec-

.to di.ce: 

Los altos funcionarios de la Federación ya referi-
dos 1 no gozan del fuero constitucional por los deli 
tos comunes, delitos oficiales, faltas ~omisiones
en que incurran durante el desempeño y con motivo -
de algGn empleo, cargo pGblico ó comisi6n que hu- -
hieren aceptado en el periodo en que se disfruta de 
aquel fuero. ¡no ser que al propio tiempo estuvie
ren ejerciendo sus funciones propias. En este Últi 
mo caso 1 se le juzgará por quien corresponda, pre-= 
via declaración del Gran Jurado de haber lugar á 
proceder. 

Aceptado el 6 de junio el PJ[_oye.cto fu~ publicado en el 

O.la~.io oQ¿c¿a.~ el 17 de junio de 1896. 

Prida sal!a de la C:imara de Diputados. 

El d!a 3 de ºoctubre 

vendido Er Un.lue~.6a.l. -volvemos a las memorias- para evi-
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tarse atropellos que angustiaban tanto a su padre, Prida se -

retir6 por completo de la política, dcdic§ndcise exclusivamen

te a su profcsi6n de abogado. Pero -confiesa Prida-, es tan 

difícil, una ve: que se han probado las ~ieles de la pol!tica 

y e~ periodismo, apartarse de ellas totalmente; as!, no obs-

tante haberse hecho el prop6sito de no volver a la pol!tica -

militante mientras viviera el General D!az, a pocos meses de 

haber regresado de los Estados Unidos cmpez6 a escribir en el 

peri6dico ce Te~cek 1mpe~~o 76 que dirigía un antiguo condiscf 

pulo suyo, Inosencio Arriola (~~e). Ambos hab1an estudiado -

juntos el tercer año de la preparatoria, junto con Venustiano 

Carranza quien fue amigo de Arriola. Este Gltimo, habi~ndose 

encontrado con Prida en forma casual le invitó a colaborar en 

Et Te~ce~ Impe~~o, Después de algunas dudas Prida accpt6 y -

coadyuvó con algunos editoriales. En la redacción del peri6-

dico conoció a Francisco Y.adero, padre del futuro presidente, 

quien publicaba entonces una obra de medicina homeopática. 

En el mismo año de 1895, promovidas las elecciones por 

el Círculo Nacional Porfirista, D!az nueva~ente asumi6 la pr~ 

sidencia. Legalizando el continuismo político, el r~gimen se 

petrificaba sin haber resuelto aan la cuestión de la sucesión 

presidencial. La reforma constituciona~ que invest1a al mi--

nistro de Relaciones corno sustituto del presidente en caso de 

su falta parcial o total no resultaba satisfactoria. Los in

versionistas extranjeros, sobre todo, deseaban garant!as de -

una sucesi6n p.:ic!!:ica. . D!az, aferrado a su cargo, se re sis--
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ti6 cuanto pudo a la instituci6n de la vicepresidencia. En -

algan momento despert6 inclusive los apetitos presidenciales 

de los dos hombres más fuertes de su gabinete: Jos~ Ives Li-

man tour, "su mago de las fínanzas", y Bernardo Reyes, el din! 

mico ministro de Guerra. Como jefe de los cicnt!ficOs el pr! 

mero, y el segundo apoyado por los enenigos de Limantour, los 

dos llevaron a cabo una sorda y suci~ conf=ontaci6n pol!tica 

que el Presidente debió de haber observado complacido. Fi-

nalmcnte rcsuélto a seguir frente nl EJecut.ivc·, acept6 la in~ 

tituci6n de la vicepresidencia a la -_,cz que el ?Críodo presi-

dencial se alargaba a seis años. r.n 1904 don Porfirio fue r~ 

electo, y para ocupar el cargo de vicepresidente se impuso al 

uvidcntemcnte i~popular P.am6n Corral. 

rral fue mal recibida por aquellos grupos c~uc, resignados ya 

con la permanenci.=t de D1az, esper2.ban la oportunid.:i<l de elc-

gir a su sucesor. 

llientras, el pafs vivía una paz artificial y precaria. 

Lo que se apreciaba, a primera vista, era el progreso ~ate

rial. La vasta red de v!as f6rreas interconunicaba las zonas 

anteriormente marginadas de la vida nacional; las obras por-

tu~riü~ übr1o.n nuevas v!as de comunicación; se terminaba el -

proyecto de desagfie del Valle de Máxico y la capital se embe

llecía con nuevos edificios. Se loqraba la ~stabilizaci6n f~ 

nanciera, el presupuesto fiscal para 1896 arrojaba e·1 primer 

superSvit, se lograba la conversión de la deuda externa, se 

fundaba un sist0ma bancario y aflutan al pa!s los capitales 
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extranjeros. En el fondo de este aparente bienestar lat1a un 

profundo descontento social provocüdo a nivel rur,al por la m!_ 

la distribuci6n de la propiedad territorial, los despojos pr~ 

vacados por las Compañ1as deslindadoras, la explotaci6n del -

campesino: intencionalmente endeudado, enganchado o vendido -

en calidad de esclavo. Los campesinos despojados alimentaban 

con su fuerza de trabajo los talleres, fSbricas y ~inas. En 

los centros urbanos las condiciones de trabajo eran igu~lmen-

te infrahumanas. Los salarios se fijaban al arbitrio del pa-

tr6n, los horarios eran excesivos, sin descanso semanal, sin 

vacaciones ni asistencia m~dica, sin los más n!ni~os requisi-

tos de higiene. Las huelgas y asociaciones sindicales esta--

han prohibidas y los brotes de inconfornidad en la ciudad y 

en el campo eran sofocados brutalmente por la fuerza de las 

armas. Estas rebeliones siguieron el movimiento de p6ndulo¡ 

eran muy frecuentes al inicio del rGgimen, disminuyeron cuan

do 6ste se consolid6 y renacieron a medida que el r~girnen en

vejecía. 

En 1904, padre ya de seis hijos, y a pesar de sus propó

sitos de no involucrarse m~s en la política, Prida figuraba -

en el Círculo Nacional Porfirista, promotor de la sépti~a re

elección. Seg~n lo relatado en las me~orias, Porfirio D!az -

no gustaba de tener enemigos, por rn~s insignificantes que ás

tos fueran, y desde el regreso de Prida de los Estados Unidos 

insist.16 en que éste volviera a ser su amigo político. RoSC!l 

do Pineda fue comisionado por el Presidente para decirle que 
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D1az no podía olvid?r la at"'Listad que hab!a tenido con su pa--

dre y que queria reanudarla con ~l. Poco despu~s, a Prida le 

fue er.ibargada una propiedad co~prada en un remnte judicial, -

motivo por el cual le escribi6 a Diaz pidiendo.su interven

ción para que cesara el atropello; asunto dependiente de la 

Seccetar!a de Hacienda, fue turn.:ido n Lir.iantour y pasados diez 

meses : !""1Uchas entrevistas con el ministro, Prida recu!Jer6 la 

casa en un estado lamentable, habiendo perdido la totalidad -

de su~ rentas. El resultado fue -::c?:H:>ntn. Prid.:~- que aquel g~ 

bierno que se vanagloriaba de estrictzm:entc justo y honrado, 

"me rob6, ósta es la palabra adecuada, .:i.q1,:P.llas rentas. Total, 

por un desfalco en que yo nada tenía que ver". 77 

El incidente sirvi6 para que el general D!az insistiera 

en gue P.arn6n Prida volviera a integrarse a la administración. 

Por fin accpt6 volver al redil y asi se lo r:i.anifest6 al Pres_!. 

dente por medio de Rosendo Pineda. Inmediatamente se le Man-

d6 preguntar qué puesto quería. "La contesté que querer, no 

queria ninguno, pero que estaba dispuesto a aceptar el que 61 

me diera." Entonces se le ofreció nuevanentc el puesto de di 

putada para el pr6ximo periodo. Poco antes de las elecciones 

Prida fue llamado por Li~.1...~tour, ~u~c~ le F=c~c~t6 l~s cxcu-

sas del Presidente por no poder .rcu1:-.plir con la oferta que le 

habia hecho por la multitud de compronisos que ten!a. Despu~s 

de una larga conversación de apaciguarniBnto, Prida aceptó a -

regañadientes, el cargo de interventor del Banco de Hidalgo. 

A los pocos rnes~s de recibido el car~o solicit6 licencia para 
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atender la defensa de '.ln caso, y como el asunto se prolongaba, 

prese0t6 la renuncia al cargo. &l general Oíaz rechazó la r~ 

nuncia, concediándole las prórrogas necesarias pues estaba r~ 

suelto que viniese de diputado al próximo Congreso. "Señor, 

le dije -comenta Prida- si he de venir cono vine en el año de 

96, agradecerta a Ud. me dejara en mi casa. No seña:, rne ca~ 

test6, vendrá Ud. de diputado propietario y sin comproniso de 

ninguna especie. En efecto, en las elecciones de ese año 1906, 

vine COC\O diputado propietario por el distrito de t!atamoros. 

estado de Tarnaulipas, puesto que conservé hasta 1912. 1178 En 

esta XXIII Legislatura, de 1906-1908, fungi6 como secretario 

de la C~mara, presidi6 la Primera Comisi6n de Gobernación y 

pas6 a formar parte de la Com1si6n de Justicia de la misma. 

En el mismo año fue designado presidente de la Co~isión Orga- .. 

nizadora del Cc.nt.c.nario de Ju5rez. 79 r.cclccto para la XXIV -

Legislatura, figuró como miembro de la Gran Co~isi6n y fue --

presidente de la Primera Sección Instructora del Gran Jurado 

en la acusaci6n presentada contra el senador Jos~ L6pez Port! 

llo y Rojas. Trunbi6n presidi6 el Gran Jurado para dictaminar 

en el caso de los diputados Salvador D!az Jlir6n y Juan Chapi-

tal. 

Corr~an los primeros años de la d6cada; el progreso y la 

nodernizaci6n del país continuaban viento en popa y a los es-

tratos acomodados les parecía que el desarrollo seguiría sin 

reveses ni interrupciones. Sin ernbar<.JO, la realidad era otra; 

a principios del siglo XX se manifestó un descenso econ6mico 
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en l.a econom1a mundial, hecho que afect6 en forma particular 

a la econom1a mexicana. Como es comGn en la historia, los d~ 

sastres rara vez ocurren solos; general~ente el descenso ec~

n6mico va acompañado por manifestaciones sociales y 6stas pr2 

vacan, a su vez, la desintegraci6n política. 

En n~xico, las primeras manifestaciones claramente visi

bles de la crisis se produjeron en el. al10 de 1906, al esta- -

llar en el mes de junio, la huelga de trabajadores de las mi

nas de cobre en Cananea, Sonora, seguida seis nescs mfis tarde 

por la huelga textil en Río Blanco, Veracruz. La protesta l~ 

boral era algo nuevo en el panorama nucionn.1 y ambos ~ovimie!!. 

tos fueron burtalmente sofocados por el gobierno. Estos aco~ 

tecimientos conmovieron la opini6n pública. Se cuestionó la 

estabilidad del r~gimen y el precio que se teni:i que pagar 

por la paz y el progreso. nientras la dictadura signific6 

progreso, se toler6 como mal menor. cuando la prosperidad se 

convirti6 en depresi6n, la utilidad del r6girnen fue puesta en 

tela de juicio. 80 Si~ult5nerunente se advertian los s!ntomas 

de hast1o o inconformidad pol!tica. Desde los finales del s.f. 

glo XIX se constituyeron en algunas partes del pa!s c!rculos 

o agrupaciones pol!ticas denominadas Clubes Liberales que 

aglutinaron en su entorno a los individuos que pretendían fTlO

dificar la situaci6n del paS:.::. 'Cstas al)ru!Jac:..ones darian or.f_ 

gen al Partido Liberal. Algunos de sus miembros constantemeD_ 

te perseguidos por el r~gimen se refugiaban en los Estados -

Unidos, desde dc.nde intentaron organizar un movimiento ten- -
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diente a derribar la dictadura. As! fue como el l~ de julio 

de 1906, el n(i.cleo agrupado en torno a Ricardo Flores Uag6n -

public6 desde San Luis Hissouri el Ptt.ogJt.a.ma. de.t Pa.'1.t.ido L.ibC!.

!t.a.t que se difundi6 en ?t6~ico en forma clandestina a trav~s -

del pcri6dico Rcgenctt.a.c..(6n. El programa exponía una buena -

cantidad de aspiraciones de reinvindicaci6n social, de deman

das de mejoramiento ccon6mico y de requerimientos y proyectos 

de cambios políticos. El P.'tog.'ta.ma. de! Pa.!1tido L.ibc,\a.t pretc!!_ 

dí.a de esta manera despe~tar la conciencia cívica de los mex! 

canos en un esfuerzo por organizar la oposición al r6girnen 

porfirista, sobre todo entre la generación joven que veía fru!!_ 

trarse todas sus ambiciones políticas. A pesar de que los 

s1nto~as de descontento eran cada vez más evidente~, el gene

ral D1az no daba muestras de querer ponerle algún remedio. 

En 1908, ante el asombro general, se conoci6 el conteni

do de la entrevista concedida por riíaz al periodista norteam~ 

ricano James Creelr.lan, t.Jara el Pc.a.i..)e>tt'-0 /.lngazi.1te.. En ella 

don Porfirio declaró su intenc~6n de retirarse al concluir el 

periodo presidencial; adcm5s, manifestaba que miraría con 

agrado la aparici6n de un partido de opo::>ici6n en el cual ve·' 

ría un beneficio y no un peligro, puesto que H~xico estaba 

listo para su vida definitiva de libertad. La entrevista ca~ 

s6 scnsaci6n. y diversos grupos pol!ticos ~~ <li~¡:.u~ieron ;o,. ac

tuar, 

La oposición interpret6 el contenido de la entrevista en 

su sentido literal y en cucsti6n de pocos meses aparecieron -
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numerosos escritos de contenido político y pol6mico. El li--

bro que causó mayor impacto fue La !iucc~(611 ¡.''LC!i-id\'..ttC.ia..C ~11 

1910 escrito por Frn.ncisco I. Iladero. En la primera parte 

del texto, 11adero analiza el desarrollo político de néxico1 

en la segunda, relaciona el poder absoluto con el gobierno de 

D!az, y en la Ultima reconoce los ~érito3 del r6gimen aunque 

duda de la sinceridad de lils declara...:ior1'.•s hechas a Creelman 

y propone la permanencia del presidente ?Or otro periodo a 

condici6n de que la vicepresidencia ~uera acupada por un can-

didato electo democr§tical'lente. El libro de rtadero tuvo gran 

~xi to y su autor ·se convirt;:._6 repent ::.namunte en el favorito -

de los grupos de oposición. 

Pronto se hizo evidente que Díaz y Corral ibnn a inten--

tar otra reclecci6n y la lucha política se polarizó en trí!s 

direcciones: los reclcccionistas se pronunciaron a favor de 

Dfaz y Corral; los reyistas en favor de Díaz pero sin Corral 

y, en franca oposición al régimen, los antirreeleccionistas, 

quienes postularon la fórmula f!adero-Vázquez G6mcz. 

La cnrnpaña antirreeleccionista c.ie ?~adero tcrmin6 con el 

encarcelamiento del candidato en t:onterrey y su traslado a 

San Luis Potosí. Mientras tanto ::e llc•!.:?!"on a cabo las elec-

cienes. volviendo a quedar triunfadores Díaz y Corral. En el 

nes de octubre Ma<lero cscap5 de l.::i. c~irccl re-fuqi.S.ndose en 

IX!Stle ;:ill'Í. procl.,m6 el Plt.1n de .s-an Luis, 

fechado el S de octubre de 1910, últiMo día de se estancia en 

aquella·ciudl'l".1. 
-, 

n,,,dero declaraba nulas las elecciones, desc2 
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nocta el gobierno de oraz y asum!a la presidencia provisional. 

En el articulo 7~ fijaba l~ fecha del 20 de noviembre para 

iniciar. el movimiento amado en contra del gobierno ileg!timo. 

En estos Olti~os años del r~gimen, la posici6n pol!tica 

de Prida es confusa; oficialmente segu!a como diputado en la 

XXIV Legislatura y ocupaba el cargo de secretario en el cuer

po Directivo del Club Reeleccionista,~ 1 pero en su fuero in-

terno consideraba que el continuis~o del general O!az iba a -

precipitar al pa!·s C!O un trcrncndc:i convulsi6n política y eco-

nómica . As! lo cOIT\cnta en su autobiograf!.a: 

••• ~lgunos amigos del gobierno del General Díaz pcn 
silbamos que dcb1amos de advertir al supremo mundat~ 
rio el error e11 que se encontraba, y como era dif!
cil habl.:irle claro, pues no consentía que se le to
car.a ese punto. y .idcmás, just.o es decirlo_, todos -
le tcnia~os miedo, .icordamos decir nuestras ideas -
en un periódico que publicaríamos clandestinamente 
y que por lo tanto llamaría l~ ~tenci6n del General 
Diaz y qui~5 lo obligura a ref!~xionar sobre lo que 
nosotros creíamos necesario dc~irle ... 82 

Se reunieron tres amigos, ;.,.ntonio Pliego, Guillermo Pous 

y Ram6n Prida, y una vez da acuerdo con el texto, imprimieron 

el primer nGr:iero de La Ve_,\dad en Hu.-:m.antla, y lo distribuye--

ron por correo entre los hombres que Mayor contacto político 

tenían en aquellos d~as. 

El periódico caus6 gran impresi6n, sobre todo en el vie-

jo general, quien ordQn6 una in~ediata averiguación. La pol.f. 

e!~ sin embargo no pudo·descubrir nada~ oras des~u6s Prid~ -

fue abordado en lu Cámara por el diputado Antonio Meza, quien 

le coment6 que O!.-:iz sospechaba de él cor:io el rc!lpons.:i.ble del 
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escrito, pero que a él le había interasado mucho y ten!a gra!!, 

des deseos de intcrcar.\biar impresiones con el autor de los ªE 

ticulos. Por supuesto el culpable guard6 el secreto que, por 

otra parte, no s6lo era suyo. 

Rosendo Pineda, a cuyo lado trabajaba entonces don Ram6n, 

tarobi6n trat6 de averiguar sin resultado si Prida habÍa teni-

do algo que ver con la publicación. Pas6 algGn tiempo y el -

incidente fue olvidado y como el presidente no mostraba ning~ 

na intención dC? cambio, los amigos decid.ieron repetir la im--

presión y prepararon un segundo nGmero que apareció el 11 de 

anero de 1911, como si fuera el sexto. Se repit16 el mismo -

procedimiento y otaz volvi6 a la carg~ po~ medio de los dipu-

tados l!e:ta y Pineda. Según Pineda, D!az estaba furioso por -

los ataques y por la imposibili.dad de descubr;;.= a sus ~u to res. 

Roberto Núñez, el "'ub:;c.::rct.:i.::-io d~ Ha-=i"!nd;:i y c•1ñado de Prida, 

otro de los personajes atacados, también trató de identificar 

a los responsables; al final "nadie llegá a saber qui~nes ha-

biamos escrito y publicado La Vc~dad. Desgraciadamente no 

conseguimos prácticamente nada. El Gral. Díaz no varió su p~ 

litica en un ápice." 83 

No obstante el pesimismo de Prida, cuando en mayo de 1911 

las tropas revolucionarias capt~raron Ciudad Juárez, el go- -

bierno acept6 negociar con los revolucionarios acordándose la 

renuncia de Diaz y Corral y la forn1aci6n de un gobierno prov_!. 

sional encabezado por Francisco Lc6n de la Barra. El 26 de -

mayo Porfirio D!az abandoné el país y el 7 de junio Uadero ª!!. 
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tr6 triunfante a la capital. El interinato de De la Barra se 

caracteriz6 por un clima de inseguridad, disensi6n entre los 

revolucionarios y una situación confusa en cuanto a la autor!_ 

dad compartida entre ?ladero, entonces candidato a la Preside!!. 

cia, y De la Barra, presidente interino. 

En relación a la labor legislativa de Prida, la enContr~ 

mos ahora mucho más rica y dinfunica. En la sesi6n del 11 de 

noviembre de 1908, Prida atac6 categ6ricamente el proyecto --

del nuevo C6digo ?linero, que de ser aceptado derogaría toda -

la legislaci6n vigente al respecto hasta este mo~ento. 84 Pr~ 

da atac6 toda la ley juzgándola antipolítica, antiecon6rnica, 

injustificada e inoportuna. Desde su punto de vista, las mo-

dificaciones que se pretcnd!an hacer a la ley vigente eran 

contrarias al desarrollo de la rique~a ninera. Prida defen-

di6 entonces resueltamente el concepto de la propiedad absol~ 

ta. "Según el derecho natural -dir.:c-, la propiedad de la mi-

na debe pertenecer al propietario de la SUDerficie ••• ¿por 

qud hemos de tener dos diferentes legislaciones en materia de 

propiedad, una para la superficie y otra para el subsuelo?" 

S6lo los pa!ses que aceptaron la teoría de que el dueño·de la 

superficie es el dueño del subsuelo, son los que han progres.!_ 

do en su producción minera. S61o la "libertad absoluta da el 

derecho de disponer libremente de las cosas y no estS expues

ta ~ ninguna invasi6n del poder pGblico •.• ,.BS 

Detectamos en este planteaniento de Prida a un defensor 

a ultranza de las doctrinas liberales, al repudiar el crite--
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rio que atribuye al Estado los derechos originales sobre el -

subsuelo y sostener encarnizadamente que productos como el p~ 

tr61eo o aguas minerales, eran de la exclusiva propiedad del 

dueño de la superficie. Por otra parte, su postura resulta -

acorde con los lineamientos pol!ticos del r~girnen porfirista, 

dispuesto a conceder a los capitalistas extranjeros las cond,! 

cienes óptimas para la inversión de capitales, en un~ ~poca -

en que se perfilaba ya la trascendencia y el valor comercial 

del petrOleo. La iniciativa de Prida fue rec.hazada. 

En 1909 Prida form6 parte de la Seccif,n Instructora del 

Gran .Jurado contra L6pez Portillo y .f<.0jas y en 1910 desempeñ6 

e-1 mismo cargo en el caso Oíaz l'!ir6n contra Juan Chapital. 

En abril de 1911 present6 a la Cámara el ~royecto de ley 

de imprenta para el Distrito Federal y Territorios. El pro--

yecto obedece al deseo de Prida de fortalecer las libertades 

públicas "de las que la primera tiene que ser la del pensa- -

miento, porque sin prensa libre no puede haber democracia ... "g, 6 

El proyecto fue rechazado en la sesión del 24 de noviem

bre por considerar las Comisiones que se trataba de una ley -

local reglament¡iria de la libere.ad dt.: p.cE:nsa, "si bien juzga 

la AsaMblaa no s6lo aceptables sino convenientes, salvo modi

ficaciones de poca monta, algunos artículos" no los puede 

aprobar en forma aislada porque forman parte de un proyecto -

de la ley org~nica o espcciat. 87 

Asimismo~ Prida fue uno de los autores del Proyecto de -

Ley de Beneficencia Pública. presentada el 14 de noviembre de 
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1911. El proyecto no alcanz6 tr&mite y qued6 entre los expe-

dientes pendientes del despacho. En el mismo mes de noviero--

bre nuestro autor presentó ante la Cár.lara la iniciativa de 

Ley sobre la responsabilidad y fuero constitucional de los a~ 

tos funcionarios de la Federaci6n. Remontándonos a la Const! 

tuci6n de CSdiz y al Decreto Constitucional de Apatzingán, e~ 

centrarnos las primeras referencias a la inmunidad de los dip~ 

tados al permitirles emitir cualquier cla~c de opinión sin 

restricción de ninguna especie. Para los delitos de orden p~ 

nal y civil cometido~ por los funcionarios públicos se esta-

blec!a un procedimiento cspcci.fico (Tribunal de Residencia) •88 

En su iniciativa, Prida propuso reformar la ley que nor-

maba los procedimientos de las Secciones del Gran Jurado, y -

en vez de zortco paro ln designaci6n de sus rnic~bros, sugerta 

que se eligieran por votación. Otri:l. reforma que presentó COI!. 

sist:ra en impedir que el acusador pueda dirigirse directumen-

te a l~ C5rnara, ~ino qu~ toda acusaci6n deber§ venir patroci-

nad~ por una autoridad judicial competente. En cuanto a la -

tremenda carga de las Secciones Instructoras de dictar verda-

deros autos de prisi6n preventiva, Uic~ I'r.!.d.::.: "El pr,.,cedi-

miento ante la CSmarn no es ni debe ser un verdadero juicio 

criminal; es un juicio político en que ;se discuten no respon

sabilidades p~nales, sino conveniencias pol1ticas de separar 

o no 5 un alto funcionario pGblico ••• Puede, pues, existir un 

delito, estar coi:lprobado que c:l alto funcionario lo coMeti6, 

pero necesitSndosc sus servicios en determinado momento ••• 
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aplazar el juicio para otra época; as! no se lastiman los de-

rechos de la justicia ni se perjudican los intereses de la N~ 

ci6n ••• " 89 Tambi~n se propone que en caso cie delitos leves -

cometidos en el interior de la Cámara, se permita a la de Di-

putadas que juzgue y castigue el hecho y, por Gltirno, se arme 

al presidente de la Cámara con mC?dios que le permitan imponer 

su autoridad. 90 Nuevamente la iniciativa de Prida qucd6 en-

tre los expedientes pendientes de despacho. 91 Los violentos 

acontecimientos pol!ticos con que se inició el año de 1913 d~ 

jaron en el olvido el proyecto de ley, 

Una de las Gltimas intervenciones de Prida en la C.funara 

de Diputados fue su participación en la claboraci6n de la nu~ 

va ley electoral. Dice Prida que el gobierno del general 

O!az al "que el Pa!s no s6lo había tolerado, sino en su gran 

mayor!a aplaudido, du=~ntc treinta y tantos años, y al que se 

cre!a firme conÍo una roca, cay6 en medio del aplauso de mu- -

chos Y el asombro de todos. 1192 

Las Gltimas elecciones federales hab!an traído a la C~rn~ 

ra grupos antdg6nicos e irreconciliables por sus ideas y por 

sus tendencias. Limantour, reci~n llegado de Europa, preten-

di6 salvar lo insalvable reformándolo todo: procedimientos, 

leyes, personas. Para lograr el tan necesario apoyo al. go-

bierno, trat6 de amalgamar a la representaci6n nacional y bu~ 

cando un pretexto para lograr la uni6n crey6 tenerlo en la r~ 

forma de la ley electoral, prometl.da ya en el mensaje presi--

dencial del l~ de abril del mismo año. Con este fin se norn--
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br6 una comisi6n formada por los diputados JoslS H. Hacías, 

Francisco Bulnes y Rarn.6n Prida, bajo la prcsiden~ia de Jorge 

Vera Estaño!. A Prida le encomendaron sus cc~pañeros la re-

dacci6n del proyecto de ley. 93 

La iniciativa concluida en pocos días fue enviada a la -

C~mara el 12 de nayo. Los acontecimientos políticos relacio-

nadas con la renuncia de Díaz y Corral retardaron la discu- -

si6n del dictamen hasta el mes de octubre. La Cámara de Dip~ 

tados discutió el proyecto del 10 al 30 de octubre, despu~s -

fue enviado a la de Senadores y finalmente la iniciativa fue 

examinada y ligerar.iente modificada por Francisco I. Madero 

quien encabezaba al nuevo gobierno. El 19 de diciembre de 

1911 el proyecto se convirti6 en la nueva Ley Electoral. 

94 . 
Respecto a sus ?recedentcs, la ley de 1911 abrió un p~ 

rfodo bastante amplio para la formación de un padr6n electo--

ral y brindó a todos los ciud~danos la posibilidad de su rec-

tificaci6n. llantuvo el sufragio universal, en contra de la -

proposici6n de que ~ste estuviera limitado a los alfabetiza--

dos únicamente. En las elecciones primarias se suprirni6 toda 

intervenci6n de las autoridades pol:íticas¡ reservándose a las 

mun~cipales las funciones electorales. COI!lo una innovación -

importante tcnenos el reconociniento de los partidos políti--

cos, a los cuales se les concedió el derecho de recusar a 

los instaladores, nombrar escrutadores y asistir a las casi--

!las electorales durante las elecciones primarias, las defin.!_ 

tivas y durante el cómputo de los votos. Garantizó con nfis -
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detalle que las leyes anter:i.ores los derechos de los partici-

pantes en la lucha electoral e hizo explícitos los castigos a 

los infractores de acuerdo con el Código Penal del Distrito 

Federal. 95 

En resumen, la nueva ley garantizaba los derechos de los 

ciudadanos, los alentaba para participn::: en la vida política, 

ofreci~ndoles algunos medios para preve11i:.- los fr.:iudcs y abu-

sos al establecer penas para unos y otros. 

En 1912 Prida public6 la Nueva Lcv Electo~al, una peque-

ña obra "c;¡ue no lleva más objeto que facilitar la aplicaci6n, 

que desde luego hay que hacer, de la nueva ley electoral •.• " 96 

cuya implementaci6n pudiera presentar, por ser distinta, alg~ 

nas dificultades. 

En el mo~cnto de haber sido convocadas las ~lecciones e~ 

traordinarias en junio de 1911, la iniciativa de rrida estaba 

en espera de ser discutida. 

En una atmósfera sumamente confusa ?~adero se lanzó a la 

campaña electoral y fue electo por una abrumadora mayor1a de 

votos. 9 7 El nuevo presidente y su vicepresidente Pino Suárez 

asumieron el poder el 6 de noviembre de 1911. 

En un principio la lucha armada no hab1a tocado la orga

nizaci6n social y econ6mica establecida por el régimen porfi

riano. La actitud conciliadora. asumida por Madero permitió -

la permanencia en el gobierno de elementos del viejo régimen, 

los que dominaban la legislatura, el poder judicial, el serv_!. 
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cio civil, la prensa y el ejército. Sólo algunos de los hom-

bres nuevos tuvieron cabida en el nuevo gabinete, al que Pri-

da juzgaba inepto. En noviembre de 1911 Rosendo Pineda le e~ 

crib!a a Prida: " ••. s6lo diré que estoy de acuerdo con Ud. en 

la apreciación que hace del gabinete de Madero. Parece incr~ 

!ble -eso no puede ser- y sin duda no ser5 por mucho tiempo. 

Y esto es precisamente lo malo para nosotros que no podemos -

ser revolucionarios y que vemos nuestra salvaci6n en la paz. 

Pero en fin, hoy comienza la crisis," 98 Este grupo se opon!a 

abiertamente a cualquier tipo de reformas. Por el otro lado, 

los elerentos revolucionarios las exig!an de inmediato. Los 

hombres ~e la revolución contemplaban_ francamente desilusion~ 

dos c6mo el gobierno conservaba al ejército federal y ordena-

ba el licenciamiento del revolucionario. Una tercera postura 

era la asumida por Madero, quien rcconoc!a la necesidad de 

cambios pero los concebía como un proceso paulatina que se lo 

graba a través de un juego político verdaderamente dcmocr~ti

co. Este celo por la democracia le imped!a aceptar la neces! 

dad de un gobierno fuerte como la única disyuntiva para poder 

consolidar la victoria. 

La prensa tanto tiempo censurada abus6 de la rccicnterne~ 

te obtenida libertad atacando al régimen maderista. 

El caudillo morelcnse, Emiliano Zapata, exig!a una inme

diata restituci6n de las tierras usurpadas a los pueblos como 

condición para proceder al desarme. La mediación de Madero -

en el problema de Morclos lo confrontó con el prcsid.entc int~ 
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rino; Zapata se sinti6 defraudado por ambos y el 28 de novie~ 

bre proclam6 un plan reivindicador, el Plan de Ayala. La si

tuación de inseguridad en que viv1a el país propició los bro-

tes de inconformidad y viceversa. Durante el año de 1912 se 

sublevaron contra el gobierno Bernardo Reyes y F~l~x D1az. 

Los levantamientos fueron sofocados, sus jefes salvaron sus 

vidas gracias a la benevolencia de Madero. Encarcelados en 

la ciudad de M€!xico, desde el encierro planearon un levanta--

miento. Para llevarla a cabo contaron el aµoyo de una parte 

del ej~rcito regular y con algunos generales descontentos co

mo Manuel Mondrag6n y Gregario Ruiz. 

La rebelión estalló en la madrugada ciel 9 de febrero de 

1913 en los cuarteles de Tacubaya y en la Escu~la Militar de 

Aspirantes. Los rebeldes liberaron a Reyes y a Oí.az y march~ 

ron hacia el Palacio Nacional donde fueron rechazados por las 

tropas leales al mando del general Lauro Villar. Bernardo R~ 

yes muri6 en el encuentro y tras el fracasado ataque los re-

beldes se refugiaron en La Ciudadela. Madero, con su habi- -

tual confianza y sin escuchar consejos, nombr6 al general Vi~ 

toriano Huerta para sustí.tuir a Lauro Villar, herido durante 

el encuent:ro. At:rincherados los rebúlcies en La Ciudadela, se 

iníci6 el episodio conocido como la Decena Trágica. Las medf.. 

das ordenadas por Huerta contra los rebel<les fueron poco efi

caces y pronto el mismo Huerta entró en tratos con F€lix Dí.az. 

Durante diez días la ciudad vivi6 bajo un duelo de artill~ría, 

emplazada inten~ionalmente para causar el menor daño posible 
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a los rebeldes. Las tropas leales lanzadas contra La Ciudad~ 

la a pecho descubierto cayeron inütilmcnte sacrificadas. 

Desde el punto de vista diplomático, D1az y Huerta cent~ 

ron con el apoyo del embajador de los Estados Unidos, Henry -

Lane Wilson, individuo manipulador y enemigo de Madero. Ante 

la amenaza de una intervenci6n norteamericana esgrimida por 

Lane Wilson, el Gabinete, el Senado y algunos diplom~ticos 

exigieron a Madero y Pino Suárez sus renuncias. A la sombra 

de la Embajada norteamericana se form6 un nuevo gobierno con 

Huerta en la presidencia provisional y un gabinete de coali-

ci6n entre reyistas y fclicistas. El 18 de febrero los mand~ 

tarios fueron detenidos y el 19 presentaron las renuncias. ~~ 

tas le fueron entregadas a Pedro Lascuráin, ministro de Rela

ciones, quien contra lo convenido las present6 a la Cámara de 

Diputados antes de que los presos pudieran abandonar el país. 

Lascurtiin asumió la presidencia y de inmediato renunció en f~ 

vor de su secretario de Gobcrnaci6n,según marcaba la ley. 

Tres días dcspu6s, en la noche del 22 de febrero, Madero y Pf. 

no Su5rez fueron asesinados -seg(in la versión oficial- en un 

ataque simul.adu ~.-. el ~.:a:rt'.!cto entre el Palacio Nacional y la 

Penitcncieria. La Decena Trfigica concluía catastr6ficamente. 

En 1912 Prida figur6 como presidente de la Comisión Ins

taladora de la XXVI Legislatura. En un articulo pcriod1stico 

titulado E11 dc6e116a. p.'top.i.a. dice: "Yo ayud6 en la C§mara hasta 

que expiró mi tú.rmino, al Gobierno del Señor Madero, batalla!!_ 

do contra algunos antiguos amigos sin solicitar nada ni acep-
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tar siquiera una credenciai de Diputado que se me ofreci6 con 

insistencia. Fuera de la camara continué privadamente dando 

consejos y haciendo las advertencias que mi experiencia me s~ 

gerS.a·. Así pude prever y advertir a tiempo lo que har!a el 

General Huerta el 18 y 22 de febrero, como pueden atestiguar

lo personajes prominentes de la Revolución." 99 Y respecto a 

los acontecimientos de febrero de 1913, ~rida manifiesta que 

"para nadie era un misterio que Jn rcvoluci6n estallaría en -

esos días. Todos sabían que se conspiraba, que los elementos 

militares que hab1a en la plaza de México estaban minados, y 

que la ca:ída del Gobierno estaba decretada." lOO 

Años después comentaría: "cuando l.:i Decena Tr5.gica, pre-

vi lo que iba a pasar y cinco dfas antes de ljUC el General 

Huerta aprehendiera .:J.l Presidente de la RepGbl ica y a su her

mano di a la familia del Sr. Madero la voz de a!.c::-t:1, corno a 

él había dado la voz de que Félix Dfaz y don Manuel Mondrag6n 

tramaban una conspiraci6n contra el Gobierno, en la que esta-

ba comprometido el Gral. Dan Victoriano Huerta. No se me hi-

zo caso, se creyó que est.J.ba yo viendo visiones." to 1 

En el capítulo de las memorias titulada r.1.¿ pi.an JU!.vo.tu- -

c..i.ona.Jt..lo, leemos: "invitado al cuartelazo de febrero de 1913, 

pude calcular al estallar el movimiento de la mañana del 9 ... 

la importancia que pedí~ tener. lnvita<lo ccn insistencia, ya 

iniciado el movimiento para secundarlo, pude pr~ver las cons~ 

cuencias de él, :; el resultado fatal que para ul Gobierno del 

sr. Madero y p<ira el país tendría el error gravísimo del nom-
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brat"iento hecho en favor del General Don Victoriano Huerta P!! 

ra restituir. en la Comandancia Militar ..• , al pundoroso Gral. 

Don Lauro Villar ••• ,.I02 

El lunes 10, Prida fue visitado en su casa por tres emi

sarios de F6lix Oíaz, invitándolo nuevamente a unirse almo--

vimiento de La Ciudadela. "Como yo me hab!.a negado a secun-

dar aquel movimiento juzgu~ peligroso para mi persona perrnan~ 

cer en México y sobre todo estar en la Ciudad en los momentos 

en que se consumara el crimen proyectado." Violentamente. 

arregló su viaje y el martes en la noche en el ~ltimo tren s~ 

li6 de la ciudad rumbo a la frontera. El miércoles 12 llegó 

a San Luis Potosí. y via Tampico lleg6 a Monterrey el día 14. 

Una vez instalado en Monterrey, se apresuró en compañia de 

Francisco Garza Treviño a visitar al gcnera1 Jcr6nimo Treviño, 

antiguo amigo de la familia Prida. r.e relat6 los sucesos ca

pitalinos y la posibilidad de que Huerta traicionara a Madero. 

Acordaron prevenir a Madero y por consejo del general, Prida 

fue a visitar al gobernador, Bibiano Villarreal, y le expuso 

su plan: quitarle el mando a Huerta y confiárselo al general 

Trcviño, y si los acontcci1nientos se precipitaban evitar que 

Madero renunciara o entregara el poder a otra pcr5on.J. que no 

fuese Treviño, pues ~l era el ünico que podr!a dar garantías 

a todas las facciones, hacerse obedecer por el ej6rcito, obt~ 

ner el reconocimiento de las potencias extranjeras Y salvar -

al pa!s. El gobernador Villarreal le pregunt6 por qu6 no ha-

bia expuesto sus sospechas directamente ante Madero, a lo que 
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Prida conteSt6: "Señor, ni tengo vocaci6n para mártir, ni aca 

ricio la idea de suicidio. Yo habria podido llegar al Pala

cio Nacional ... pero seguramente no habr!a regresado vivo a -

mi domicilio." Prida tuvo la sensación de que el gobernador 

lo tomaba por un propagandista a favor del general Treviño y 

para no perder más tiempo se ratir6 del Palacio de Gobierno. 

En la noche y por indicaci6n de Trcviño trasmitió la misma i~ 

forrnaci6n a Alfonso Madero. En esta ocasi6n se encontr6 con 

un mayor entendimiento, pero para fiU de$CSpcraci6n Alfonso e~ 

pres6 una ciega confianza en la popularidad y estabilidad po

l!tica da su hermano, el presidente; también le comcnt6 que -

la llegada del general Blanquet aclarar!~ l~ confusa situa- -

ci6n, a lo que Prida replic6 que se temía que la aclurarfa p~ 

ro a favor de Victoriano Huerta. Don Alfonso se ri6 del vati 

cinio; sin embargo, por medio de un telegrama cifracio comuni

có la conversaci6n a su tío Ernesto Madero, ministro de Ha- -

cienda. 

El d!a 19 por la tarde empezaron a circular en Monterrey 

rumores sobre los sucesos capitalinos. Prida volvió con el -

general 'l'reviño y le expuso su plan: "Huert;i, 1€' dij~, se ap~ 

dorará del poder y asesinar§. al Señor Madero y para este eve~ 

to necesita Ud. estar preparado Señor General. Ud. es el De

cano de los Generales de Divisi6n, y Ud. por lo tanto es el 

que debe hacer un llamamiento al ej6rcito Federal, para que 

no consienta ni apoye la traici6n de Huerta." Hablaron larg~ 

mente y· convinieron en continuar a la mañana siguiente. Así 
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sucedi6 y el general Treviño manifiestamente nervioso le pi-

di6 que volviera a exponer su plan. Prida así lo hizo y ex-

plic6 que Huerta no era popular entre los jefes del ejército 

federal y si ie obedecían era porque no querían manchar su e~ 

rrera desobedeciendo a quien el Congreso había declarado Pre

sidente Constitucional. Las Cámaras en su mayoría eran made

ristas y no sería difícil que le dieran su apoyo. Conversa-

ron toda la mañana y quedaron citados para continuar en la 

tarde. Cuando so volvieron a ver el general había cambiado -

de idea: "Pridu, me dijo, toao estti bi~n pero tengo setenta y 

ocho años y n mi edad es una locura pensar en estas cosas. Ya 

no soportaría la fatiga de una campaña como la que habría que 

emprender y cacria ridículamente sin provecho alguno para el 

país ni para mis amigos." Cuando Prida le insistió, le pre-

gunt6 qué debía hacer con el general Micr. "Es mi amigo, mi 

compañero de toda la vida, tendr1a que comenzar por batirlo, 

puesto que es el Jefe de la Zona, u. menos, me dijo, que Ud. -

lo convenciera y se uniera con sus fuerzas a nuestro plan." 

Con la autcrizaci6n <le Treviño, Prida se dirigi6 ante el 

general José t-lari.a MJ..l:!'r; le expuso lo p.lancado, empero Mier -

se negó a secundar lo que consideró una traici6n al Gobierno. 

Entonces Prida le habl6 rudamente, le record6 que no era mil! 

·tar de carrera sino de pronunciamiento, y que Huerta había o~ 

tenido el poder por medio de un crimen, que era un hombre vi

cioso y sin principios, que jam~s logra=ía la aceptaci6n del 

país. Finalmcn te Micr le prometió en trcvistarse personalmcn-
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a Treviño, quien le encargó redactara el Manifiesto a la Na-

ci6n con el que iniciar!a el movimiento. A la mañana siguie!!_ 

te estaba listo. Mientras tanto, llegaron a Monterrey las n~ 

ticias de los asesinatos capitalinos; la gente vio con simpa

t!a la ca1da del gobierno maderista pero se indignó ante el -

asesinato. Las buenas gentes confiaban que una vez en el po

der Félix Díaz, se castigar1a a los culpables. 

En la noche Prida volvi6 a visitar al general Treviño, 

quien le manifest6 haber pensado en rorma detenida sobre la 

proposición que rechazaba resueltamente. "No tengo edad para 

la aventura", dijo el general. 

Tiempo despu6s, recuerda Prida, encontré al general Tre

viño en la ciudad de M~xico,. cruzaron breves palabras, pues 

Jerónimo Trevif.o •-:-:;tab.-i entr<:!chamc:ntc \.·igil.ldo y el general -

le mand6 con Garza Treviño el siguiente mensnje: "Diga Ud. a 

Prida que c6rno lá,!t'Lento el no haber seguido su consejo, no por 

lo que a mí me pase, sino por lo que espera al país." 

Lo acontecido durante la Decena Trágica se convirti6 en 

el cent.L:o de intcrf::; para Prirl<l el historiador, quien lo tra

tar!a posteriormente en su libro Ve La d~c.t:adu~a a ta anall.- -

qu~a, en numerosos artículos periodísticos y en uno de sus ú~ 

timos trabajos La e.u.epa. de. La.1te W.iL~oH, Emba.ja.datt de f.o.¿ E.U.A., 

e.n La .t:11.ag e.di.a. mex...ic.ana. de 1 91 3, dedicado entere.mente al est!:!.. 

dio del suceso. 



93 

En contradicci6n con los planteamientos del relato ante-

rior, existe en el archivo de Prida una c~rta cuyo contenido 

transcribimos a continuac16n: 

Carta de Ramón Prida a Don Joaquín García Pimentel. 

M6xico, marzo 8 de 1913 

Muy Señor mío y amigo:. 

Al terminar el movimiento revolucionario que de
bía derrumbar al gobierno del Sr. Madero, quiero ha 
cer por conducto de V. una rclnci6n de fondos que= 
recibí, no con el objeto de rendir cuentas, que na
die me pide y 5 nadie debo, puesto que las personas 
que por conducto de V. ministraron los fondos no te 
nían intervención en los movi~icncos revoluciona- :.
rios ni responsabilidad por lo que estaban ejecuta~ 
do, sino porque habi6ndomc proporcionado fondos, de 
seo explicar como se invirtieron para que por el -
digno conducto de V, sepan los donantes todo lo ocu 
rrido en el caso. -

Cuando se iniciaron los movimientos nuestro dele 
gado explicó al representante de los capitalistas = 
que para el movimiento se necesitaban quinientos 
mil pesos, AcordaJa úicha suma, sin embargo yo no 
recibí sino doscientos cincuenta mil pesos, en di-
versas partidas, alg11naG de ellas muy retardadas, A 
esos doscientos cincuenta mil pesos debo agregar -
t rcintn mil que había recibido antes y aun cuando -
vinieron por distinto conducto, como es posible que 
tengan el mis~o origen lo comprendo en la distribu
ción cotal del dinero recibido, porque con todo ello 
se hizo un fondo Gnico el que se distribuyó de la -
siguiente manera. 
A O. Franci$CO Urrutia que ofrecia seis mil hombres 
ürwadas de 1~ ~icrrn d~ Zn~npnnxcla, cantidad que -
no pudimos obtener ni dístTíbución ni los hombres y 
que resultó que para disponer de ellos Urrutia nos 
denunció $ 46.000.00 
Para levantar las primeras fuerzas que organizo D. 
Gudcncio Gonz5lcz de la Llave y sostener otras paT
tidns de la Costa de Sotavento del Estado de Vera-
cruz $ 30.000.00 
A Puebla par¡¡ la movilizaci6n que debió hacerse en 
M.:Jtamoros $ 19.000.00 
A Oaxaca para las movilizaciones que debió hacer el 
Sr. ,\gu{lar $ 10.000.00 
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A San Antonio Texas para auxiliar los movimientos 
de Pascual Orozco y levantar los pueblos de las -
fronteras de Coahuila $ 42.000.00 
A Torreón para los movimientos de Durango y Zacatc
cas S 10.000.00 
A Guerrero para los movimientos de la Costa 

s J.000.00 
A Monterrey para los movimientos de dicha plaza y -
sobre Saltillo S 15.000.00 
A Juchitan para los movimientos del Istmo 

s 12.000.00 
Para la organiznci6n de las f11erzas que operaron en 
Tuxtcpcc $ 1.500.00 
Al Estado de Mexico para lns fuer~a!¡ de Lim&n y Si

' mano S 15.000.00 
Al_ Sr. Pradillo para las diversas novilizaciones so 
bre el ferrocarril mexicnno s 3.000.00 
Enviado a los Estados Unidos para tratar con los 
emisarios de Pascual Orozco $ 1.000.00 
Enviado á El Paso para la junta alli e9tablccidn 

$ J.000.00 
Gastos de enviados 5 El Paso y corrr.or. a Puebla y -
Orizaba, etc:, etr.. $ J.750.00 
A varios jefas y oficiales en MFxico, obsequios y -
gratificaciones ;· 7.500.00 
Expedición enviada a la costa de Vcracruz para reci 
bir el armamento que debía venir de lo~ ~stados Uni 
dos .:; 5.ooo.oO 
Viajes de c~mi&ionadou ~ Monterrc~, C.P. O{az y 
otros puntos d•.!l nort-.? $ 600.00 
Organizaci6n d~ fu~rz,1s que debi:10 ca¡>turar a los -
altos funcionarios en esta Ciudad $ 2.500.00 
Compra de parq11e y menores gastos, cambio de situa-
ciones en el Norte & & & S 4.500.00 
Total recibido $235.000.00 

Repito, aunque las personas para quienes escribo 
la presente nunca tuvieron el caracter de jefes de 
movimiento, he querido h.:iccr la anterior relación -
para que se vea en que se invirtieron los fondos r~ 
cibidos. 

Soy de v. cooo 9iemprc af~o. a~íso y atento S.S. 

Ramón Prida 

Apoyan l.a anterior evidencia el Dr. S<.imu.-..J. Espinosa de -

los Monteros y Ricardo Garcí~ Granados. Dice cL primero que: 

"Los cient!ficos que condenaron de b.tirbaro el asesinato de Me_ 

de ro, proycctab.1n nada menos que asesinar también a Madero." 
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Su objetivo era "llevar a la Presidencia de la Reptiblica al -

anciano general Treviño, incapacitado por la edad a dar tan -

peligrosos pasos, o en su defecto al licenciado Rosendo Pine

da ••• " Dice Espinosa de los Monteros que Francisco Vázquez -

G6mez ha declarado: que el licenciado Prida propuso al señor 

ingeniero don A. Garc1a Granados que contribuyera para derro-

car a Madero." M§s at1n dirl! -comenta- " ••. cuando los prepa-

rativos para la rebeli6n de febrero de 1913, el licenciado 

Prida tuvo a bien citarme para que concurriera a varias entr~ 

vistas con él en los salones del Casino Español, para propo--

nerme que uni6ramos nuestros elementos para derrocar a Madero 

y llevar a la Presidencia al general Trcviño •.• Ese fue el -

objeto tambi~n del licenciado Prida, cuando habl6 con el gen~ 

ral Reyes." lO 3 A su vez, Ricardo García Granados, al comen--

tar la conspiraci6n, dice: "No faltaron tampoco entre estos -

conspiradores algunos politices que habían sido 1 cicnt!fico~ 1 

y que ahora procuraban que el movimiento se hiciera a favor -

del anciano veterano Jerdnimo Treviño, pero sin lograr su ob-

je~o. Los encabezaba el Lic. Ram6n Prida, el cual tuvo la a~ 

dacia, a pesar de la parte activa que tom6 en la conspiraci6n, 

de publicar pocos años después, para halagar al carrancismo -

triunfante, un libro en que condenaba ~uramcnte el cuartela-

zo .•• " 104 

En efecto, entre la correspondencia de los exiliados, p~ 

blicada por El Un.ivCJt.&a.t bajo el t~tulo de "Archivo de la 

Reacción", leemos: 
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EL JUICIO DE CORRAL E.S SINGULARMENTE ATINADO; no es 
hora de hablnr, ni de formular vanos e inútiles pro 
gramas, que nadie cscuchar!n: lo que s~ necesita -
son ca~ones, dirigidos y manejados por hombres de -
bien, como dice ~l. POR ESTO ES Q~~ APARECE TREVI
NO, COMO UNA SOLUCIÓN POSIBLE. rUES TREVIRO CONTA-
RlA CON EL EJERCITO, 'l YO CREO QUE T,\MBteN CON OROZ 
ca. A JUZGAR POR U~A CARTA DE ESTE A TREVtf:lo. CllYA
COPlA CONSERVO E!~ MI PODER. 'i CONTRIBUYE ADE}\,"\S A 
MANTENERME EN ESTA ChEENCIA, EL HECl!O DE QUE OROZCO 
NO SE DECLARA VAZQUlSTA, Y ANTES 81ES SE PROCLAMA -
HOMlHtE DE IDEAS, NO PEHSONALIST.\, 

••• YA EN LA C!t.:'DAD DE Mr.x1co LOS O.lOS SE VUELVEN 
HACIA TREVIAO, Y QUE EL NOVIHIE.:TO !oALLA ECO SIMPA
IlCO EN LA OP!NldN. 105 

Ahora bien, en otro fragmento del. mi.smo "Archivo", Miguel 

Macedo" escribe: 

De paso te diré que Ramón PTida, a quien Rosendo 
(Pineda) tenía y dejó como lugartcn i,:-nte, es ya un 
maderista acabado y toma paTtC muy .1ctiva en la di
rección de la política, no sólo en l~ Cú~ara, sino 
aun fuera de ~lla, y siendo Consejero del Presiden
te y de algunos Minigtros, ~•!gGn se dice con coda -
apariencia d~ ~crdad.106 

Acabarnos de ~:.::-::aln!" que Prida negaba .su ?articip.;:i.ci6n ª!::. 

tiva en la etapa maderista. En la carta al cubano Nicolás D2, 

m!nguez Cotilla dice: "Mi situación es la misma que en la ~P2. 

ca de Madero, alejado por completo de la cosa pCiblica veo los 

acontecimientos con toda frialdad y JU•go personas y hechos -

con absol\!ta imparcialidad." le;; 

En cuanto a la acusación de haber participado en un com-

plot para asesinar a Madero, a un año de la muerte de éste, -

todavía escribió: 

No recuerdo haber oído esa irnputaci6p jamfis y no s& 
de dónde tomaría el aucur Ju la~ notas In n~ticía. 
lo que sí n•1~do asegurar es que jarn&s he p~nsado en 
~ataT a na~ie y menos al Sr. Madero con quien llev€ 
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una buena amistad y por cuya administraci6n hice -
cuanto en mi mano estuvo porque se consolidara. Ad~ 
más, cuando la decena trágica, preví lo que iba a -
pasar y cincci dias antes de que el Gral. Huerta 
aprehendiera al Presidente de la RcpGblica y a su -
hermano di a la familia del Sr, Madero la voz de -
alerta, como a él habla dado la voz de que Félix 
Diaz y don Manuel Mondrag6n tramaban una conspira-
ción contra el Gobierno. en l.:i. que estaba comprome
tido el Gral, don Victoriano Huerta. No se me 11~~0 

caso, ~e crey5 que cntaba yo viendo visioncs •.• 108 

lPor qu6 no se les hizo caso a sus advertencias? Tal 

vez porque la familia ~adero no le tuviera la suficiente con-

fianza y dudara Oe su fjdelidad al régimen. La otra posibil!_ 

dad es la candidez del Presidente Nade ro, quien repetidamente 

advertido del doble juego de Huerta no se decidió a quitarle 

el mando y sigui6 dándole oportunidades de demostrar su ino--

cenci.:i. 

En 1914, a un año de la muerte de Madero y Pino suárez, 

PriJa hizo una seulhlanzu de Madero y consideraba que en su m2_ 

mento fue el único ~efugio y la Gnicu esperanza; desgraciada-

mente, este hombre "con .:iureola do ap6stol y vocaci6n de már

tir", no se dio cuenta de la situaci6n o no sc.po remediarla. 

"No fue un apóstol, ni fue un alucinado, ni loco; era un sím

bolo. " 109 

En la misma época, al hacer referencia a su pasado porf!_ 

rista y corralista indiscutible, Prida-confiesa haberse equi-

vacado. "Estudiados los acontecimientos a pa~-te-t lo11...f.. no hay 

duclu. que coincti un error: no pretendo la infalibilidad; ni s,! 

quiera disculpo mi yerro. Me equivoqu6, lo confieso, y digo 
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lo que Cristo a los lapidadores de la adúltera: El que nunca 

haya pecado, que tire la primera piedra." 110 

Presentados, aunque no agotados, los argumentos de ambas 

partes parece claro que Prida sí form6 parte de la oposición 

al gobierno de Madero, dt!bil e inestable. ':' que, dada su int~ 

gridad, no tuvo ninguna participaci6n en el asesinato. 

Fracasada su misión en Monterrey, Prida regresó a M~xico, 

donde ya estaba instalado el nuevo gobierno. Al llegar sus -

amigos le dijeron que aungue el gobierno no cr.nocia exactarne!:!. 

te sus trabajos en el norte, s1 sospechaba algo. Se dirigi6 

entonces a Huerta a quien conoc!a desde 1877, para saber si 

tenía garantias bajo su régimen. 111 Hu~r!:a se las ofreció 

además de su amistad y un puesto en la adrn.inistraci6n. Mani

fest6le Prida haberse retirado a la vida privada sin intenci~ 

nes de volver a lu poll'..t.i.Ci'1. Poco despu~~.c: 3'.lpo que se inten-

taba asesinarlo, volvió con Huerta y solicit6 la remoción del 

Inspector General de Polic1a, Celso Acosta. Concedida su pe-

tici6n Prida se 'sinti6 seguro hasta el mes de octubre, ya que 

despu~s de los asesinatos de Serapio Rendón, Belisario Dom!n

guez y la disolución de las Cfunaras "vimos todos que nadie t!:, 

nía garant1as. ni ninguno de los funcionarios podía darlas, -

en un r~gimen que había comenzado con un crimen y a fuerza de 

cr1menes quer!a sostenerse" 112 , y como Huerta insistiera en -

concederle el cargo de diputado en el nuevo Congreso; decidió 

salir del pa!s pretextando una enfermedad de los ojos. Fue -

detenido en Veracruz, ya a bordo del vapor norteamericano Me-
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~~o Ca6~¿~, bajo el cargo de viajar con el falso nombre de -

Arteaga. Aclarada la confusi6n sigui6 detenido, esperando -

las 6rdenes en casa de unos c'.lllligos. Entonces supo que hab!a 

llegado la disposición de enviarlo a }~xico rigurosamente in

comunicado. La noticia era alarmante y Prida se fug6. Perm~ 

neci6 tres d1as escondido al cabo de los cuales se entreg6 v~ 

luntariamente a las autoridades del puerto. Al d!a siguiente 

fue enviado a la capital y encerrado en la Penitenciar!n. Gr~ 

cias a las gestiones de su familia fue consignado al Juez del 

Distrito quien fall6 la liberaci6n del preso por falta de caE 

gas. A continuaci6n tuvo que presentarse ante Garza Aldape, 

ministro de Gobernación, quien le comunic6 el fallo del juez, 

y se mostr6 dispuesto a cumplirlo siempre y cuando Prida se 

mostrara amigo de la administraci6n y no diera motivos para 

que el gobierno sospechara de dl. En pocas palabras, queda-

ria en libertad. En esta parte las Me.1no1t.ia.6 se interrumpen, 

de manera que ignoramos de qu6 medios se vali6 Prida para po

der salir del pais. 

Entre tanto México atravesaba una situaci6n dificil. El 

gobierno de Huerta respaldado por el elemento militar, carc-

cia de apoyo social. s6lo los estratos econ6micamente privi

legiados lo aclamaron moment~nerunente. Su manera sangrienta 

de escalar el poder caus6 indignaci6n en todo el pais. Tan -

pronto como Huerta se declar6 presidente interino exig16 rec~ 

nacimiento y apoyo de todos los estados. Onicamente los go-

bernadorcs de Coahuila y sonora no reconocieron al nuevo go--
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bierno. Abraham González, gobernador de Chihuahua, de recen~ 

cida filiación maderista, fue asesinado por rumores de suble-· 

vaci6n. Este fue el inicio de la implacable persecución que 
\ 

desató el gobierno contra los opositores. Los revoluciona- -

rios se reagruparon entonces en torno de Venustiano Carranza, 

quien en marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe. A tra-

vés del documento se desconocía el gobierno de Huerta, se de

signaba a Carranza como el Primer Jefe del Ej~rcito Constitu

cionalista y se promet1a elecciones g6nerulcs Cespu~s de la -

derrota definitiva del gobierno usurpador. 

A finales del año la mayor parte del territorio norteño 

estaba ya en manos de los revolucionarios. Emiliano Zapata -

mantenía la resistencia armada en el estado de Morelos y el 

vacío provocado por la muerte de l\braham Gonz¿lez fue ocupado 

por Francisco Vil!~ y Vcnustiano Carranza. 

Desde la capital Huerta gobernaba sin respeto al. orden -

legal y a las libertades pQblicas. 

En noviembre de 1913 encontramos a Prida en Estados Uni-

dos, probablemente en El Paso, trabajando por la ca!da de 

Huerta. "¿Con qué derecho? Con el. que tiene todo mexicano; 

con el derecho que tiene todo hombre que ama la Justicia y 

que en ninguna t:!poca se dobleg6 ante nadie .•• ¿Cómo? Con lo 

único que tengo; con lo que puede trabajar un hombre de mi 

edad y mis condiciones: con mi pluma. 11113 En enero de 1914 

se encontraba en Nueva York, 114 donde impartió algunas confe-

rencias sobre lu situaci6n mexicana y, finalmente, se establ~ 
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ci6 en El Paso, Texas. Por lo pronto editó Ve. ta d.ic.tadu11.a a 

la. ana.11.qu.(a., Apuu.te4 pa11.a ta H.i.6.to11..ia Pot.l.t.ic.a. de. Mlfx..ico du-

Jz.a.nte. l.o.6 ú'.t.t.lmo.6 cua.11.enta. !f tite.ti a1io6 y una edi.ci6n resumida 

en ingl~s FJt.om Ve.6po.t.i6m to A11a.1tch!f. Fa.et¿ and Comme.n.ta.iJte..6 

a.bout .the. Me.x..(ca.n Re.voiu.t.iott!io at tite. Se.g..l.nn.ing o~ .tite. Twe.n

.t.c'..e..th Ce.ntu11.q. 115 Además desarrolló una intensa labor perio

d!.stica en Ei Pa¿o de.t ~JoJLte.. De acuerdo al material que pu-

dimos rastrear, la postura de Prida en esta época es eminent~ 

mente cr!tica y su denuncia se centraba en torno a las figu--

ras de Victoriano Huerta y F~lix D1az; le preocupaba tambi6n 

la escisi6n entre los caudillos revolucionarios e hizo un an-

gustioso llamado a la unión y concordia entre todos los mexi

canos. Sus articulos son de índole pol!tica y nO se percibe 

en ellos preocupac16n alguna por la crisis econ6mica y su in

fluencia sobre el desarrollo del proceso pol1tico. 

Uno de los problemas importantes que afrontaba entonces 

Huerta era el del reconocimiento internacional, condición irn-

prescindible para obtener préstamos extranjeros y armamento. 

Si bien es cierto que lo habia logrado de una gran mayoría de 

paises europeos, los Estados Unidos, bajo la presidencia de -

Woodrow t·lil!lon, se lo neqaban. Wilson, que había asumido el 

papel de defensor de la democracia, se oponía enérgicamente a 

la dictadura huertista. La intervenc16n· de los Estados Uni--

dos en los asuntos internos de México se produjo de una mane

ra paulatina. En un primer momento, Wilson condicionó el re

conocimiento a que hubiera elecciones libres antes de octubre 
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de 1913; luego intent6 mediar entre Huerta y los constitucio-

nalistas; posteriormente vino la amenaza: si Huerta no renun-

ciaba seria aisl.ado econ6micamente. Como·Huerta no se some-

ti6 se produjo la intervenci6n. 116 En abril de 1914 ocurrió 

un incidente entre los tripulantes del acorazado norteamcrice 

no Vulpft.ln y las autoridades de Tampico. En desagravio se 

les exigi6 a loz mexicanos un saludo a la bandera norteameri-

cana. Ante la negativa del gobierno mexicano, \'lilson se va--

116 del incidente de Tampico para ocupar el 27 de abril el 

puerto de Veracruz, para declarar luego que la intervenci6n 

se hacía por el bien del país. La verdad nos parece otra, 

más pragm§tica. A la sombra de la armada norteamericana se 

pod!a impedir el aprovisionamiento bélico del huertismo, pre-

sionar sobre la renuncia y, sobre todo, obtener una base mil~ 

tar dentro del t0rritorio mexicano. 117 La agresi6n de Wilson 

provoc6 en M6xico un rechazo general, inclusive le dio alguna 

popularidad a Huerta. Al haber un estancamiento en las nego

ciaciones se convoc6 a una conferencia en Niágara Falls, Can~ 

dá, y que se celebró durante mayo y junio. Asistieron los r~ 

presentantes de Huerta y Wilson y se contó además con la me-

diaci6n dlllistos.:i. de J\rgentina, Brasil y Chile. Los mediado-

res invitaron tambi~n a Carranza, empero sus delegados se re-

husaron a negociar con Huerta y exigieron su rendición incon-

dicional. Por lo pronto, las fuerzas constitucionalistas 

avanzaban hacia el centro de la República en dirección de la 

capital. Ante el inminente peligro, Huerta renunció el 15 de 

julio y salió rumbo al destierro. Con gran fir~eza Carranza 
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rechaz6 la mediación extraña en los asuntos internos de M~xi-

co. Francisco Carbajal, quien asumió el mando supremo a la -

renuncia de Huerta, trat6 inOtilmente de negociar con Carran-

za y finalmente optó por la rendición incondicional ante la -

cercanía de las fuerzas de Obregón. 

La revolución constitucionalista había triunfado.· "En -

el extranjero --dice Prida-- todos pensábamos que la situa-

ci6n iba a normalizarse, y, yo creta que pod1a regresar al 

pa~s: y dcspu~s de obtener mi pasaporte y una tarjeta de rec~ 

mendación del general Ornelas, el Comandante Militar de Juá-

rez, el catorce de diciembre de 1914 tomé pasaje en el ferro

carril y me dirig1 a México, donde estaba mi familia, a la 

que no veía desde noviembre del año anterior.,. l lB En Aguase!!. 

lientes fue aprehendido por el jefe de la polic!a del lugar. 

Aprovechando un descuido de su aprehensor, pidi6 Prida se le 

avisara al general Raúl Madero, cuyo tren eStaba parado en la 

misma estaci6n, sobre lo que estaba sucediendo. Sin dársele 

ninguna explicaci6n, fue encarcelado. En la noche supo que -

sus compañeros de viaje lo hab!an denunciado como un cicnt!f! 

ca peligroso y exigfan su inmediato fusilamiento. Fue la 

oportuna intervención de RaGl Madero, quien le telegrafió a -

Villa sobre lo sucedido, lo que le sal.v6 la vida. 

Dos días de angustia pas6 Prida en Aguascalicntes; fina! 

mente se le comun1c6 que por 6rdcnes del general Villa ser!a 

escoltado hasta Chihuilhua; donde se le internó en la Peniten-

ciar!a; ahí compartió el encierro con Luis Terrazas, hijo, 
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Pr6spero Cahuantzi, ex-gobernador· de Tlaxcala, el general Rá-

bago, acusado del homicidio de Abraham González y varios otros 

generales ex-federales y ex-revolucionarios. 

Casi diariamente, cuenta Prida, nos anunciaban la -
pr5xima visita del General Villa y nquello era un -
verdadero púnico, por que según decían cuando el 
Gral. Villa llegaba a Chihuahua iba a la Penitencia 
ría y resolvía los asuntos de los presos de una plU 
mada, y como para ~l no había más que dos artículoS 
en el C6digo, quu era libre o fusilado, todos tenían 
verdadero p5nico a esa justicia primitiva y brutal, 
por mils que la mayor parte dccí~n. n0 sé si por ~ie 
do o porque realmente así lo creyeran~ que era muy
justificado en sus determinacioncs.11';;1 

El 27 de diciembre fue conducido, otra vez escoltado, al 

tren que lo llevar1a a Ciudad Juárez. Llegaron a su destino 

de noche y como la Jefatura de Armas es~aba cerrada, el mayor 

Corona, su custodio, le propuso pasara la noche en El Paso, -

siempre que le diera su palabra de honor de presentarse en --

Ciudad Ju§.rez al d!a sir;ui•.!nte para la cont inuaci6n del trám!, 

te. As1 lo hizo Prida y al siguiente día y en contra del co~ 

sejo de sus amigos, recuerda: 

•.• me presenté al Mayor Corona, quien me envio con 
una escolta a los oficinas de migraci6n que había -
en los dos puentes para que en ellas tomaran noto -
de que el Ciudadano mexicano Rom6n Prida quedaba e~ 
pulsado de su pa!s por 6rdcn del Gen~ral francisco 
.Villa, Jefe de la División del !\ort~, a 1¡uicn des-
pués de todo t.enía yo que agradecer su· magnanimidad, 
pues me perdonaba lo vida, no obstante las ~alas vo 
luntadcs qu~ en mí contra rodeubon al Gral. Villa.T20 

De momento Prida se estableci6 en El Pazo, Texas, donde 

ten!a buenos amigos y en febrero de 1915 torn6 a su cargo la -

dirección de la .-:.!dici6n española de El Pa..!>o Mo1·u1.in9 T .ime6. 
121 
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Desde el punto de vista politice se pronúnci6 en contra del -

carrancismo y algunas vagas referencias lo señalan como villi~ 

ta. 122 

A las discrepancias ideol6gicas, entonces, en teor!a dcb~ 

mas de atribuir la raz6n del exilio de Prida. En sus M~mo1t...C:a.A 

leemos al respecto: Venustiano Carranza "exigta a los mexica--

nos que deseaban regresar a su pata la protesta de no mezclar-

se en la polttica y un acta de adhesi6n al gobierno que presi-

dta; esto es, que se afiliaran al. partido carrancista •.• " Pe-

ro Prida no estaba dispuesto a sacrificar sus derechos pol!ti

cos y a ~filiarse a aquel partido, sólo por complacer un capr! 

cho de Carranza, ast es que decidió continuar en los Estados -

Unidos, aunque esto implicaba el estar separado de su familia. 

El 3 de marzo de 1916 muri6 su espos~. l!argarita Santaci-

lia de Prida, victima de la epidemia de tifo que asol6 la ciu-

dad. ll=>s hijos mayores, Pablo y Antonio, en ausencia del pa--

dre, se hicieron cargo de las hermanas menores, Matilde y AmP~ 

ro. 

En 1917 encontramos a don .Rain6n en Nueva Orlc§ns, estu- -

diando los si~tcrnas·pcnales·norteamericanos. Un fragmento del 

libro novelado que escribi6 durante su permanencia en aquella 

ciudad, no proporciona absolutar.iente n.ingún dato sobre sus ac

tividades. Sólo sabemos que en aquellos d!as fue cuando eser! 

bi6 Una. aje.a.da a ta Utc.Jt.a.tuJta. mundlat, probablemente inicia-

ria los Va.to.& y ob.&e.Jtvac.lone.6 bobJte to6 E.&ta.doe Un.i.do.& de. No!t

.te Amlf1tlca y U11 CJLlm.lnai empe.de.Jtnido. 
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En 1918 cambi6 su lugnr de residencia a Nueva York, don

de trabajó como redactor de la revista Vun y como maestro de 

castellano en uno de los institutos neoyorquinos, además de -

ser asiduo lector de la Biblioteca Püblica. 123 

Una casualidad hizo que la familia se reuniera finalmen

te en los Estados Unidos. 12 ~ Durante su largo destierro, sus 

parientes tuvieron sumo cuidado de no incluir nunca en su co-

rrespondencia alguna observaci6n polttica1 no obstante, en 

una de sus cartas Pablo Prida hizo un comentario sobre el go

bernador del Distrito Federal, que dec1a: •g1 Sr. Breceda que 

por cierto, no ha inventado la p6lvora ..• " 125 esto provoc6 

tal ira del político que estuvo a punto de mandar asesinar a 

su autor. una petici6n de garant!as no obtuvo respuesta alg~ 

na del presidente Carranza. La soluci6n del conflic1:.o no pu-

do ser otra que hacer salir del país a loo hijos, y as:t 10 r~ 

solv1, dice Prida, "ordenándoles por tel~grafo que tomaran el 

primer vapor a Nueva York." Se embarcaron todos, excepto su 

hija Leonor casada con Jos~ Rivera Ria, llegando sanos y sal

vos el 5 de julio de 1918. 

Sabemos muy poco de sus actividades políticas neoyorqui

nas, s6lo que perteneció a la Alianza Liberal Hcxicana, form!!_ 

da por exiliados mexicanos cuyas actividades tend!an al logro 

de la concordia nacional desde el extranjero, 126 .según ellos 

mismos lo declaraban. Muy otra es, sin embargo, la opinión -

del c6nsul mexicano de San Francisco, California, quien cons! 

deraba que la intención de los nicrnbros de la Alianza Liberal 
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era: 11 
••• captarse las simpatías del elemento norteamericano 

para procurar por todos los medios posibles la intervención 

de los Estados Unidos en los asuntos de M~xico." A las reu--

niones en Nueva York asistían: Rabasa, Lascuráin, Llorente, -

RamOn Prida, Jesfis Flores ~!ag6n, Santib~ñez, Acosta, Fernando 

Rend6n, ttanuel Calero, Federico González Garza, Icaza, Osear 

Braniff y Domingo Evia. Además se mencionan como representa!!. 

tes al Dr. Atl, Jos6. Ma. Maytorena, nanuel Bonilla, los nade-

ro, Federico Cervantes y Francisco carbajal, ya que los miem-

bros de la Alianza pugnaban por establecer filiales en dife-

rentes Puntos de los Estados Unidos. 12 7 tlemesio Garc1a Nara!!, 

jo lo comenta en su Rev.t.6.ta. Mex.i.c.ana. y dice: "Hemos leí.do las 

bases y hemos visto que siguen en pie las mismas intoleran

cias que animan a los revolucionario$ desde que empezaron a -

tener influencia en nuestro pa!s. Siguen cegados por el odio, 

inaccesibles al buen juicio y a la raz6n, encadenados a un r~ 

cuerdo como a una religi6n." 128 

En 1921 regresó a Uéxico a raí.z de la ley de amnistía --

proclamada por el presidente Obregón. Desde entonces Rarn6n -

Prida se dedicO al ejercicio de su profcsi6n, habiendo esta-

blecido su bufete en un despacho que cornpart!a con el Dr. V!g 

ter Rendón. Adem~s escribió varios libros y cultiv6 con apa-

sionarniento el periodismo polémico. En 1922 public6 Vato.& y 

ob6C..'t'Ja.C..i01te6 6ob11.C!. iot. E6ta.do.& Un.ido.& de No1¡_tca.mé.1t..ica 1 fruto 

de su permanencia en aquel pa!s. En aquella dpoca trabaj6 

probablemente an lo. redacci6n de sus nemorias Un ctt..im.ina.l. cm-



108 

pedc.Jtn.<.do,129obra que desafo:..·tunadarnente quedó ind:dita e incom-

ple ta. Por ello quedan testimonios de su quehacer histórico 

que oscila entre el pasado vivido y los nuevos tiempos. 

Entre los borradores sin título y con destino incierto 

que encontramos entre los papeles de Ram6n Prida figura un 

fragmento de la semblanza del presidente Obreg6n. Su apreci~ 

ci6n del general Obreg6n lo llev6 a evccar el pasado porfiri~ 

ta. Observ6 que el pri~er año de la administraci6n de don Ai 

varo se asemejaba mucho a la situación que guardaba el pa!s 

durante el primer año del gobierno del general O!az. t.mbos -

hombres llegaron al poder por medio de la fuerza de las armas, 

los dos fueron hijos de movimientos revolucionarios y conse-

cuentemen te ambos asumieron el poder arrastrando consigo el -

lastre d2 caudillos que les apoyaron adern~s de los compromi

sos adquiridos. Ur.o y otro tuvieron que sofocar rebeliones y 

sacrificar a los inconfort:1es al mismo tiempo que trataron de 

halagar a la muchedumbre en busca de su apoyo. "Pero si hubo 

similitudes en los hechos, hubo gran diferencia en la forma -

de resolver las dificultades, porque el General D!aZ, mejor 

preparado que el General Obreg6n, y sobre todo rodeado de he~ 

bres m&s competentes no dej6 que las cosas llegaran a los ex

tremos." Por otra parte, en 1876 la lucha era de personas; -

en 1920 era de principios transformadores de !~ sociedad. PoE 

firio D!az al asumir el poder contaba con años de experiencia 

y una intuici6n innata para conocer a los hombres. Alvaro 

Obregón era un hombre nuevo, inteligente, bien intencionado -
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pero inexperto, sin preparaci6n; su reelecci6n inspiraba te-

rror. 

Un político -decía Prida- debe escuchar las vibraciones 

de la opiní6n pGblica y rectificar su conducta de acuerdo a -

aquélla. El general Obreg6n logr6 la paz material pero no a~ 

canz6 implantar la tan necesaria tranquilidad pol~tica. "Si 

la obra de los militaras hubiera coadyuvado a la acci6n polí

tica, la administraci6n del general Obreg6n hubiera sido una 

de las m~s ben6ficas para el país. Aunque las circunstancias 

eran en muchos aspectos semejantes, los hombres en el poder -

no lo eran. El general D!az imponía respeto con su presencia, 

se manten!a siempre a la distancia. El general Obregón pref~ 

r!a la familiaridad, invitaba a la franqueza, mostraba carnar~ 

derta. Ambos eran desconfiados empero lo manifestaban de di

ferente manera. En lo relativo a la ndrninistraci6n de justi

cia, el general Díaz cre1a que la justicia debía estar subor

dinada a las necesidades políticas pero s6lo atropellaba los 

fueros cuando le era indispensable para el logro de sus fines. 

El general Obreg6n probablemente pensaba lo mismo, sin embar

go, atr_op8llú la justicin hasta para !'lcrvirle a un amigo, a -

veces sin darse cuenta de la magnitud del atropello. Porfi-

rio 01az no hacia nada que ~l no creyera indispensable para -

los fines que perseguía, era un hombre consciente de sus ac-

tos y responsabilidades, nunca obraba al acaso. Sacrific6 al 

general García de la Cadena sin dudarlo, porque lo juz96 in-

dispensable para la paz nacionál, en cambio perdonó al gene--
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ral Negrete porque nunca lo crey6 una verdadera amenaza. El 

general Obregón sacrific6 a su amigo Fortunato Maycotte por 

Un acto de venganza personal. y no como un acto de escarmiento 

ejemplar. Don Porfirio era hombre de pas~ones pero las sabia 

controlar pues muy pronto adquiri6 hábitos rBfinados y condu~ 

tas "civilizadas". Alvaro Obregón o.l terminar su período pr~ 

sidencial todav1a conservaba las pasiones indomables de un 

hombre primitivo y obraba de acuerdo a sus impulsos. El pri

mero no s6lo sab1a perdonar sino ·también olvidar. El otro ni 

perdonaba ni olyidaba, inmolaba sin necesidad. D!az todo lo 

sacrificaba por la imagen, a Obreg6n poco le preocupó la opi

nión pGblica y mucho menos el fallo de la historia. 

Como abÓgado activo que era, Prida muy pronto fue disti~ 

gu~do con varios cargos por.sus compañeros de profesión. En 

1923 fue nombrado vicep1:Qsio,l(!r.!..c de ln Barra Mexicana de hbo

gados, de la que era fundador, y se J.c c.lesign6 primer miembro 

de J.a comisi6n que dcbta estudiar las reformas a los C6digoS 

Penal y de Procedimiento Penal. Poco despu~s se le elig~ó pr~ 

sidente de la Orden Mexicana de Abogados, asociación en la que 

participó activamente. Por esa misma ~poca dict6 conferencias, 

escribió art1culos que publicó en E.C: Fo11.o, La. Ve<: de.!. foJto y 

en publicaciones extranjeras especializadas en Derecho Penai.130 

En 1925 salió de la prensa su libro Utta. ojeada a l.a l..l.te11.a..tu-

11.a mu"d.la.l. que, como su titulo lo sugiere, C5 un libro de s1~ 

tesis dedicado a los estudiantes. Gracias a su sugerencia, -

los descendientes de Juárez, en particular su hijo Pab1o, he-
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redero de los documentos, hicieron la donaci6n a la Bibliote-

ca Nacional de una parte del archivo de su ilustre antepasado. 

La familia consideró que un acervo de documentos tan valiosos 

deb!a estar en manos de una institución nacional, al servicio 

del pa.blico. 

Leonardo Pasquel lo recuerda ya anciano, "grueso y bajo 

de cuerpo, cargado de espaldas y de andar pesado. Su rostro 

enrojecido y de tipo español Se animaba con la conversación -

- de la que mucho gustaba- en tanto brillaban sus penetrantes 

ojos tras los espejuelos de moda." 131 

A pesar de su avanzada edad,su creatividad y esp!ritu de 

trabajo no disminuyeron. Especializado en Derecho Penal se -

interesó especialmenta en la defensa de la institución del j~ 

rado popular .y se opuso terminantemente a la reimplantación 

de la pena de muerte. Sobre este altimo tema sustcnt6 una s~ 

rie de conferencias que causaron entonces gran sensaci6n, PªE 

ticularmente la pronunciada el 26 de agosto de 1933 en la Es-

cuela Nacional Preparatoria. Tan buena acogida tuvo su expo-

sici6n que al finalizarla fue vitoreado y sacado en hombros 

por los entusiasmados estudiantes. A manera de homenaje pós

tumo los Cuadernos "Criminalia .. la imprimieron en 1946. 132 

En sus memorias confes6 haber defendido ante los tribun~ 

les a 706 acusados; ''he defendido ciento cuatro casos en que 

el Ministerio Público pedía pena de muerte para los acusados 

y ninguno de mis-defendidos fué ajusticiado." 
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su infatigabl·c labOr de-. palad!n de la justicia le ~ue r!!_ 

conocida en el medio jur!dico con un banquete homenaje al CUf!! 

plir, en 1932, cincuenta años de labor profesional como abog~ 

do. 

Su alejamiento de la vida pol!tica, muy comprensible co-

mo lo veremos más adelante, no modificó su postura siempre 

crítica e inquisitiva hacia las hombres en el poder. La cri

sis que presenci6 Prida en sus Qltimos ario~ de vida se debía, 

a su manera de ver, principalmente a la profur~da desconfianza 

de los mexicanos hacia sus gobernantes. El an~lisis de la s! 

tuaci6n pol!tica lo llev6 a concluir que el gobierno, acerta

do en general en el terreno de los conflictos nacionales e i~ 

ternacionales, hab!a cometido dos errores fundamentales que -

bor4aban por completo tedas sus aciertos en otras materias. 

Estos errores eran el repDrto de tierrus sin previa indem.niz~ 

ci6n y un patcrnalismo exagerado en favor de los obreros y 

"que ha llegado al apoyo incondicional a los huelguistas aan 

en casos en que notoriamente no estaban en lo razonable." 133 

Observó Prida que la preocupación de los gobernantes por evi-

tar el estancamiento de la propiedad rural, lo ha llevado a -

asaltar las tierras de los propietarios legítimos, sembrar P! 

nico en el campo para finalmente entregar tierras a los ex- -

tranjeros, los Gnicos compradores potenciales respaldados por 

la protección de sus gobiernos. Por otra parte, voLver a la 

propiedad comunal.que se tenía antes de haber sido promulga--

das las leyes reformistas (las Leyes de Reforma) era un absuE 

do. 
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Constatamos pues que en cuanto al problema agrario, nues 

tro autor mantuvo a lo largo de toda su vida la misma postura 

coherente con su ideología liberal. En cuanto a la cuestión -

obrera, presupon!a que el apoyo gubernamental brindado a los 

movimientos obreros favorecía Gnicamente a los agitadores pr~ 

fesionales, a los parásitos sociales y a los holgazanes, en -

detrimento del verdadero obrero, "del que ama su trabajo." 

No cabe aquí sino destacar lo genuino de la postura de -

Prida dentro de un sintcma orgSnico corno el porfirista pero -

inoperante ya en el proceso transformador del M6xico postrevo 

lucicnario. 

Sin embargo, hay que decirlo, percibimos en el hombre de 

ayer al hombre de hoy en cuanto a su involucramiento en la 

problematica n~cional, activo y participador hasta el final -

de su vida en el campo que más familiar le era, el jurídico. 

En el año de 1936 viaj6 a Canad~ en cornpañ!a de sus hi-

jas Matilde y Amparo, donde la primera iba disfrutar de una -

beca como enfermera. En Hontreal logr6 relacionarse con pro

minentes personalidades del foro y del periodismo. Rcgres6 a 

México en julio de 1937 bastante delicado de salud. Falleció 

poco tiempo después, el 12 de septiembre del mismo año. 
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HGxico Novbrc 19 de 1889 

Sr. Gral Don Porfirio Diaz Presidenlc de la R"epublicn 

Muy Sr mio y amigo 

Distraigo la atencion de U. para inforoarle de un -
asunto que por lo escandaloso y los terminas 5 que h5 -
llegado, ncc•!sita medidas cnergicas que estoy firmemente 
resuelto 5 co~ar pero de las cunle~ quiero imponer ñ U. 
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antes pues deseo no poner-á U. tropiezo alguno enlama~ 
cha que se tenga propuesta. 

Ante el Juez l~ Criminal acusó Dn Federico Comcz, 
honrado español que dcspues de 10 años de trabajo logró 
reunir un pequeño capital de mil pesos, 5 Santos Ruiz J~ 
sé Gonzalez Abascal y Jos6 Cos quienes de acuerdo y con 
consejo del Sr. Vida! de Castañeda y Najcra Procurador -
de Justicia trataban de arrebatarle su capital, dcjando
lo en la miseria. Desde el primer momento del juicio se 
vio la influencia del Procurador Sr Castañeda y Najera -
que favorecia en todos conceptos & sus compliccs pero se 
vio contrariada por la energía, inteligencia y honradez 
del Sr Juez i: Lic Emilio Rabaza, quien dictó auto de 
prisión contra Ruiz, Abascal y Cos. El asunto pues mar
chaba bien á despecho del Sr Castañeda quien habia inhi
bido del conocimiento de él á los Lics Rodriguez Hiramon 
y Arellano que querian hacerse complices en el escandal~ 
so atentado que se urdia y nombraba Agente especial en -
ese negocio á Dn Emilio Yslas, hasta que nocbrado Magis
trado el Sr Rabaza entró al Juzgado l~ el Sr Lic Rebo- -
llar hombre honrado S mi juicio pero de poca energía. A~ 
te él desarrollo todo un plan el Procurador logrando que 
se declarara incompetente y dando por .resultado la libcr 
tad de los tres ladrones, convictos en el proceso. La ~ 
libertad de estos individuos deja en la miseria al des-
graciado Comez, escarnece 5 la justicia y ultraja á la -
Sociedad. La conducta del Procurador de Justicia es tan 
escandalosa, que el proceso que le fué remitido á las 
9 1/2 de la ma~ana para su exnmen estaba en el Juzgado -
antes de las 11 pidiendo la libertad de los procesados. 
Ante ~sta libertad no nos queda mas recursos que pedir -
la nulidad del pedimento Jel Procurador y exijirlc la -
responsabilidad, acusanJolo criminalmente ante el Jurado 
respectivo. Acostumbrado no dejarme burlar por nadie y -
por esto me he resuelto 5 la acusación que cuando menos 
traer~ el escandalo y pondr5 en evidencia la conducta -
del Procurador: pero no quiero hacerlo antes de informar 
á U. de mi determinación y de que U. la autorize. 

Este negocio h5 sido tan escandaloso que el Hin-is
tro Español se há impuesto de él por ~nnducto del Sr Lic 
Algara y el Sr Ministro Je Justicia por el del Sr Lic A~ 
tonio Medina, cuantos lo han conocido han visco la justi 
cia que me asiste y ruego á U, muy encarecidamente Sr mC 
informe con cualquiera de estos Sres Lics Emilio Rabaza, 
Gregario Comcz Zoz:aya, Alonso Rodríguez Mirat1on, José A.!. 
gara y Anconio Medina Ormachea, pues ellos pueden infor
mar ~ U. ~i no es un escandalo atroz que se l1ayan pueBto 
en libertad á esos hombres. De todos estos abogados el 
Sr Rabaza en quien U. justamente confía por sus conoci-
mientos y honradez: es el que mejor puede infQrmar i U. -
por haber sido el Juez que instruyó la causa. El Sr Lic 
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José ~a. Canalizo Juez 4~ Criminal conoce tambien el nego 
gio y puedl.! informar á U.· . -

El Sr Procurador Vidnl caStañeda ha abusado de su 
puesto innumerables veces, pero há tenido la fortuna de 
que nadie se haya quejado ante U., há convertido su pos~ 
ción en una mercancia pronta al m~jor postor, burlandose 
de la Sociedad, desprestigiando la Justicia. Creo que -
es el momento de hablar á U. con toda claridad y por eso 
lo hago en estas terminas. Pensaba yo pedir á U. una e~ 
trevista para informar á U. detalladamente; pera el tie~ 
po apremio y por eso me decidí á hacerlo por escrito. ln 
formese U. Sr Presidente, pida U. la causa y lenl8 que~ 
estoy seguro que despues de leerla me autorizará U, para 
presentar mi acusaciSn. 

Me repito de U, afmo amigo y SS. Raoón Pridn. 
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84. Sus antecedentes los encontramos en tres códigos que fo~ 
maron la legislación minera que rigi6 la explotación del 
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te un siglo, es decir, hasta 22 de noviembre de 1884. En 
el articulado de las OAdena11za! leemos: ''Pero las minas 
son propias de mi real corona por su naturaleza y por su 
origen'' y en otra part~: ''Sin scpararlJlS de mi real pa-
trimonio, las concedo a mis vasallos en posesión y pro-
piedad de tal manera, que las puedan vender, permutar, -
arrendar, etc.'' M¡s adelante encontramos que las mate-
rías de esa explotación comprendían oro, plata, piedras 
preciosas, cobre, plomo, estaño y bitúmcnes o jugo de la 
tierra y se concedían a los particulares sus dep6sitos -
con la expresa condici6n de explotarlos incesantemente. 

En el año de 183b cuando Espa~a r~conoci6 la indepen
dencia de México, cedió en favor del gobierno mexicano -
todos los derechas que había tenido sobre la Nueva Espa
ña incluyendo la legislación que otor~ab~ al soberano la 
propiedad del subsuelo. Nuestra Suprc~a Corte de Justi
cia en 1862, 188.l y 1882 .;;.cc;it6' l:is 0."t.di.?.na.n::ct& corno la -
única legislación aplicable ya que la Constitución d~ --
1857 no concedió a la Fuderaciún facultndc~ especificas 
sobre las minas. En 1S83 se le facultó 31 Con~reso de -
la Unión para expedir un Código Minero Federal. En vir
tud de la nueva ley no se concedía ln propiedad de las -
minas sino a condición de explotarlas constantemente ba
jo la pena de caducidad de lo~ derechos concedidos si la 
mino no era formalmente trabajada. De acuerdo a la nue
va ley ''le propiedad de lJs minas se adquiere üO virtud 
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del descubrimiento y denuncio, mediante la concesión he
cha por la autoridad respectiva ••. La ley concede a los 
particulares ••• la propiedad de las minas por tiempo ili 
mitado, bajo la condición de trabajarlas y explotarlas -
según los preceptos de este Código ••. " La Ley Minera de· 
1892 que sustituyó a la anterior, declaró que la propie
dad minera legalmente adquirida era perpetua e irrevoca
ble mediante el pago del impuesto federal de própiedad, 
de modo que sólo la falta de pago podía causar la caduci 
dad de la mina. Ya que la ley no declaraba con claridad 
sobre la propiedad del subsuelo pues únicamente se refe
ría a los derechos de explotación, en diciembre de 1901 
se autorizó al Ejecutivo Federal para otorgar concesio-
nes de explotación del subsuelo en los terrenos naciona
les y de jurisdicción federal. En 1908 el Congreso pre
sentó el proyecto de una tercera legislación minera que 
declaraba el dominio direcco de la nación sobre ''los 
criaderos de todas las substancias inorg5nican qu~ en ve 
tas~ en mantos O en m~sas de cualquier forma, constitu-= 
yan depósitos .•• No obstante lo anterior, el artículo -
2~ declaraba: 

Son de propiedad exclusiva del dueño del suelo: 

l. Los criaderos ó depósitos de combustibles minera
les, bajo todas sus formas y variedades.'' 

De acuerdo con esta disposición, el petróleo pasaría 
a la propiedad exclusiva de los dueños de la superficie. 
Es pertinente considerar aquí la gran .importancia de los 
intereses económicos que se iban consolidando en torno a 
la explotación petrolera entre las potencias imperialis
tas, 

Miguel Mejía, fJ~ud..lo Jult~d¿cu, en Manuel de la Peña, 
El dom.in.lo d.i1te.c.to dí!.l 6obe.1ta110 í!.n la-6 m.C:rta..!a de 1-ll!x..C:c.o y 
géttí!.6.i.-6 de .ta .te.9lJla.c..l6n pe..t1to.lí!.1ta. me.lC..ic.a,1a, México, ss 
cretaría de Industria, Comercio y Trabajo, 1928, V •. l, -
t. Il y 111, pp. 212-217. 

Manuel de la Peña, op. cit., C6d.igo de M.ina.t. en lo!. 
E-6~ado.t. Un.ido.ti MelC..ican0.6, pp. 73-75. 

La nueva ley mine~a y &u 1tegtamen~o 1 México, Herrero 
Hno5, y Suc., 1910, p. 468. 

85. V~a1t.io de toJ debate~ dí!. .ta Cdma1ta de V.iputado.t., XXIV Le 
gislatura, México, Imprenta d~ la Cácara de Diputados, = 
1922, ll de diciccbre de 1908. 

86. Sus antecedentes inmediatos se encuentran en el artículo 
7':. de la Con!ititución de l8S7, en la Ley Orgánica de la 
libertad de prensa del 4 de febrero de 1868 ·y en el De-
creta del 15 de mayo de 1883. En pocas palabras, el P'l".2. 
yecto define los delitos que deben considerarse como de
lito~ de imprenta; fija la responsabilidad de una sola -
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persona para el delito imputado; afirma que en ningún e~ 
so pueden considerarse las máquinas y útiles de imprenta 
como cuerpos del delito; determina la responsabilidad de 
los articulas publicadou en la prensa periódica y reco-
mienda que los delitos de prensa sean juzgados por el j~ 
rada popular en vez del jurado especial establecido por 
la reforma de 1883. 

V~a~~o de to¿ deba~e~. 
bre de 1911. 

... XXV Legislatura. 24 de noviem-

88. La Constituci6n de 1824 mantuvo la inviolabilidad y res
ponsabilizó al Poder Legislativo constituido en Gran Ju
rado para declarar si ha o no ha lugar a la formaci6n de 
la causa contra el funcionario acusado y en caso afirma
tivo sería remitido éste ante el Tribunal competente. El 
presidente de la República solamente podría ser juzgado 
por los delitos considerados como oficiales. 

Las Siete ~eyes Constitucionales de 1836 y las Bases 
Orgánicas de 1843 también defendieron la independencia -
política de los altos funcionarios aunque con algunas i~ 
novaciones. 

Por la Ley de 23 de noviembre de 
suprimió los fueros de privilegio; 
el fu~ro constitucional, el militar 

1855. Benito Juiirez 
sin embargo mantuvo 
y de imprenta. 

La Constitución de 1857 trata el tema en los artícu-
los del 103 al 108 y en su parte medular establece quié
nes son los responsables de los delitos comunes y quié-
nes de los oficiales. Tratándose de acusación por deli
tos oficiales, el Congreso erigido en Gran Jurado debe -
declarar si ha o no luEar para proceder. En caso afirma 
tivo, el acusado sep~rado de su puesto será remitido a = 
los tribunales comunes. En caso de delitos oficiales, -
el Congreso se erige en Jurado de Acusación y por una ma 
yoría'de votos declara la culpabilidad o inocencia. En
el primer caso, la Suprema Corte de Justicia actúa como 
Jurado de Sentencia, en el segundo, no hay lugar a proc~ 
dimiento alguno. El articulo 108 contiene la frase ''en 
demandas de orden civil no hay fur.ro, ni inmunidad para 
ningGn funcionario pGblico.'' 

Co11A.t..ituc.t.6n Fede.Jtal de loh E-'.i.tado~ Un.ido& Me.x..icano.6 1 

Aanc.iona.da y ju.Ita.da poJt eL. CongJt.e.Ao Genen.al ConA.t.ltuyen
.t.e et dla 5 de écbJte.Jto de 1857, H~xico, Imprenta de lgna 
cio Cucip lid o, . 185 7. -

89. Via.1t.lo de lo-'.i deba.ieA ..• , XXV Legislatura, 3 de noviem-
brt: de 1911. 

9~0. El proyecto consta de los siguientes capftulos: 

1 Responsabilidad y fuero constitucional de los al
tos funcionarios. 
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11 De las secciones instructoras. 
III Procedimi~ntos en los casos de delitos de orden -

común. 
IV Procedimientos del jurado de acusación. 

V Procedimientos del jurado de sentencia. 
VI Reglas generales. 

91. Agustín Tagle, No.t.<.c..<.a de. lo& e.:c.pc.d.ic11.t1?.li pe.nd.ie.ntc.~ de. 
de&ptl.c.lto e.n ta.4 Com.l&.<'.ottC.h ILC..lpc.c.t.iva.~ dP. l.a. Cáma.'ta de -
V.lputa.do¿¡ ha4ta e.t 31 de oc.tub·'ll! de 1912, México, 1mpreJ2 
ta de la Cámara de Diput~dos, 1912, 

92. Prida, 
Le.y de. 
sol de 

La nueva. Le.!J Ele.c..t:oJLat. Oli&c.\1,,•ac..lo1tc.h .&obJte. .ta 
19 de. d.ic..ic.mb~e. de. 1971, Héxi~o, Imprenta Univcr
Andrés Sánchez Juárez, 1912, p. 4. 

93, lb.i.de.m 1 p. 5. 

94. Le precedieron las Leyes Electorales de 18 de diciembre 
de 1901 y 24 de mayo 1904. 

95. "Fue presentado a la Cámara el proyecto de ley electoral", 
EL Impal'l.c.i.at, México, 13 de mayo de 1911. 

96. Prida, La nLLe.va Le.y •• •.• opo cit. 

97. Hay que recordar que sólo el 18Z de la poblaci6n total 
de México en condiciones de votar babta participado en 
la con6ulta electoral q11e llcv6 a Madero al pnder. 

Michel Gutelman, Capltal¿bmo y ~e601t.•na ag11.1n.i.a en Ml
xLco, HExico. Ediciones Era, 1983 (Problemas de H&xico), 
p. 65. 

98. Ca~.ta de Robendo Pineda a Ram6n P1t..i.da, Nueva York, 6 de 
noviembre de 1911. 

99. Prida, ''En defensa propia'', s.l., s.f. 

100. 

101. 

102. 

103. 

Prida, Ve. La d.i.c~adult.a .••• op. cit., p. 430. 

Prida, Borrador de una carta dirigida al Director de E~
céLb.i.01t.0 H6xico, 9 de junio de 1936. 

Prida, Un c11..i.m.i.na.L • •• , op. cit. 

Samuel Espinosa de los Monteros, ''El Lic. Pri~a sl cons
pir6 contra Madero'', Excétb.i.OA, Hexico, 1 de diciembre -
de 1930. 

V.i.d Feo. Viizquez Gómez, Me.mo1t..i.a.h Pot.l.t.l.ca.t. 1909-1913, 
México, UIA, El. Caballito 1 1982, p. 494, 
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G~rcía Granados, op. c..<..t., v. II, p. 353, 

"Archivo de la Reacci6n 11 
1 El. U•i-lve.11...s.al., México• 

octubre de 1917. V.id Stanley R. Ross, F1tanc..i4CO 
Jto.México, Biograf!as Gandesa, 1959, p. 267. 

lb.ide.m, 13 de octubre de 1917, 

16 de -
I. Mad!, 

Ca~~a de P~.ida a N.ic.o¿dJ. Vomlnguez Co~~¿la, La Habana, 
Cuba, 2 de junio de 1913. 

Prida, Borrado~ de una carta.,., op. ci~. 

Prida, Ve C.a. d.i.c.~a.du1ta ••. • op. cit: .• p. 14. 

Prida, ''En defensa ••• ''• op, c.i.L. 

Al salir del Colegio Militar, Huerta ingTesó en el Esta 
do Mayor del general Manuel González, tfo de Prida. De~ 
de entonces se conocieron Prida y Huerta; además, poste 
riormente fueron vecinos. Prid11, Un CIL..im.ina¿, • • , ~ = 
s.!!.· 
lb.Cdem. 

Prida, "En defensa ••• ", op. cLt. 

Nueva Yo~k 22 de Abril de 1914 

Querido hijo Antonio: 

Cuando ésta llegue e tus manos, los acontecimientos 
se habrán desarrollado de tal manera, que o no tendrá -
ya valor alguno, o la recibirás como la última expre- -
sión de ~i cariño. 

Yo voy a pelear como pueda contra el invasor. Mi 
edad y mis ojos quizá no me permitan ir al campo, pero 
donde pueda y como pueda debo combatir y combatiré. La 
lucha la hu buscado la ambici6n de un hombre. Huerta. 
Fíjate bien en elÍo, para que no seas ambicioso, Ese -
hombre. a quien la Nación odiará eternamente, ha busca
do la intervención por su torpeza. por su maldad, pero 
sobre todo por su ambición. No seas ambicioso hasta 
ese extremo. Y te pongo la cortapisa, porque siempre 
hay que tener alguna ambición para marchar en la vida, 
pero la ambición legítima, la que no llega al sncrifi-
cio de los interesen de la Patria, 6s~, uo h~cu dafio. 

T6 eres en estos mocentos el que m5E ~e preocupa, 
porque eres el que dejo peor arcado para la lucha por -
la vida. No ha sido mi culpa, los acontecimir.ntos me -
impidieron hacer c5s de lo que hice; pero de todos me-
dos, debe~ pensar que con lo que sabea, cun lo que tG -
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vales tienes que vivir y vivir dignamente, SE ante y -
sobre todo patriota y honrado. Procura instruirte por
que la instrucción es un tesoro que vale mucho, pero 
procura sobre todo trabajar. El hombre trabajador sicm 
pre se abre paso y siempre prospera por mal armado que
se encuentre. Eso me ha valido a m[. 

Quiere mucho a tu Ham5, no hay mejor cariño que ~ste, 
ni en nada puede emplearse mejor el amor. Pero no quie 
ro eso decir que no te cases, por lo contrario, cásate
tan pronto como puedas, no importa la edad, si tienes -
manera de sostener tu casa; pero aun casado no abando-
nea ni un momento el cariño de tu Madre, que eso sí es 
seguro, 

No corras tras de quimeras, no se realizan, jamás. 
Busca lo posible, lo que es lógico y no hagas depender 
tu porvenir del nzar, porque el azar siempre es contra
rio aun cuando parezca favorable en un principio. Si -
llega a darnos algo, pronto nos lo quita. 

Te mando mi retrato, el Último que me he hecho, en -
ésta y en vísperas de salir, no sé para dónde, porque -
no sé dónde me lo permitan los acontecimientos; pero -
puedes estar seguro que estaré donde mi deber me llama. 
Tú no olvides que ausentes Pablo y yo, tienes que cui-
dar a tu Mamá y a tus hermanas y que si desgraciadamen
te no nos volvemos a ver, te encargo mucho que las cui
des. 

No olvides tampoco que he procurado siempre demos- -
trartc cuánto te quiero como a todos tus hermanos y que 
en toda mi vida he tenido por leca el honor y el patri~ 
tismo, Siguclo tfi y conserva tu nombre como te lo dejo, 
intacto. Si ésta fuera mi última carta, cosa que es po 
sible, porque no es fácil prever lo que pueda pasar, -
cons~rvala como un recuerdo de tu Padre que te bendice 
que no te olvida y que hará votos por la felicidad de -
todos Vds, mientras conserve la vida, 

En el prólogo de la cdici6n inglesa leemos: 1'The chap
ters omittcd refer exclusively to Mexican política prior 
to the revolution of 1910. The facts rclating to this 
revolution and to subsequent events are given in full, 
exactly as in the Spaoi~h cdition". New York, March - -
1914. 

Bertn Ulloa, "La luch¡¡ armada (1911.-1920)", en Cosía Vi. 
llegas, lfiato~ia Ge~e~at ... , op. cit •• pp. 52-60. 

'Bazant, op. c,i..t;., p. 129. 
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''Hoy vuelvo n repetirte, por si mi anterior no te ha 
llegado, que desde el 24 del pasado dejé la dirección -
del T.lme.6 en español, y que por recomendación de no sé 
qui&n quedó al frente de ella el Lic. Prida, aquel fam~ 
so diputado perpetuo porfiristu, que en H&xic~ por mu-
cho tiempo lo apodaron .~l.l-'tabala.6." 

''Centro de Estudios de Historia de H~xico'', Condumex, 
Fondo Yenustiano Carranza, Carta del Sr. Vencis a su 
hermano Miguel, El Paso, 29 de t1H1rzo de 1915, doc/3553. 

''Por lo t.nnto, lo que me insinGas es al1ora imposible, 
pues Pridn es un consumado villista que desea abrirse 
paso a MGxico para atrapar algo ''gordo''• como lo han he 
cho todos los científicos aliados a ese partido (?)!'' -
Ib.lde.m. 

E11.t1te.v.i6.ta a. .ia6 6 e.ño11...l.ta6 Ma..t.ltde. tj Ampa.11.0 P11..lda. 11..e.a.i.l 
zada poh Ele.na Zondow.lcz a lo la1tgo de. 1980. Desafort.Ü 
nadamentc, las señoritas Prida se acordaron poco de laS 
actividades de su padre en el exilio, pues eran muy jó
venes entonces; Pablo Prida, qu1cn colaboró siempre con 
don Ramón, ~urió. 

Prida, Utt c.1t.lm.lna...e ••• , op. cit.. 

Se refería 11 una obra tcat:ral suya, ct:y.:i. -:-erresentación 
había sido prohibida por el gobierno y a la imposibili
dad de hacer comprender al señor Breceda que el diálogo 
catalogado como subveraivo no lo era, pues se refería a 
la política en general y no a un determinado gobernante. 
IbLde.m. 

''Bases Fundamentales'' de la Alianza Liberal Mexicana: 

la. La Alianza Liberal Mexicana hará labor de concordia 
nacional, empeñándose porque las distintas faccio-
nes liberales en pugna, se concilien y unifiquen a 
fin de que se llegue a establ~cer la pa: or&5nica -
en nuestro país y al amparo de ella, se realicen -
los ideales de redención a que manifiestamente aspi 
ra el Pueblo Mexicano y por lau cuales ha venido lÜ 
chando desde 1910. -

2a. Esta agrupación por todos los medio~ de ptopagandn 
de que pueda dispoiiur, tratar& de que se l1agan cfec 
tivas en México las garantías individuales y la to= 
lcrancia de todas las opiniones. 
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Jn. La Alianza Liberal Mexicana hará animismo propagan 
da para fomentar la cordialidad de relaciones de Mif 
xico con los países extranjeros, de preferencia -
ion los del Continente Americano; a la vez que es
timulará el sentimiento de mutuo respeto a la sob~ 
ranía de las Naciones. 

4a. Procurar& la organizaci6n y desarrollo de Uniones 
obreras y agrícolas y que estas Uniones se pongan 
en relación con otras similares extranjeras, a fin 
de asegurar, por medio del intercambio de ideas y 
de la cooperación internacional, la mayor eficien
cia posible del trabajo nacional, el mayor bienes
tar de los trabajadores y el justo equilibrio en-
tre el c::i.pical y el trabajo •• 

5a. La Alianza Liberal Mexicana no constituye un Part! 
do politico militante, Es unn asociación patriót~ 
ca que tiene por objeto coadyuvar a la reconstruc
ción del país. 

6a, Para pertenecer n la asociación se requiere ser 
ciudadano mexicano, de filiación liberal, y no ha
ber estado inodado en la traición de Victoriano 
Huerta y los subsecuentes asesinatos de mandata- -
rios pGblicos. Una vez constituida esta Alianza. 
la admisión de nuevos miecibros se hará por mayoría 
de votos, según lo determina el Reglamento rcspec
tiVo. 

Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, L-E-
804 R, Leg. 1 Alinnza liberal Mexicana, Nueva York, 7 -
de noviembre de 1918. 

Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, L-E-
804, R, Leg. 1 HemorSnJum de Justo Acevedo a Venustiano 
Carranza, Nueva York, 26 de diciembre de 1918 .• 

Ncmesio García Naranjo, ''Hay que enterrar a Madero'', La 
Re.v.i.6.ta l.lex..i.ca.na, San Antonio Texas, 5 de enero de 1919. 

El Í.ndice de Un c11..im..C:na.l empede11.n.id~ iba a ser el si- -
guicn te: 
Mis padres 
Mis maestros 
Mi primera campaña periodística 
Un regidor de 23 años 
La gratitud de un condenado a muerte 
Aventuras del Nuncio 
Miraba las 
Un valiente de oficio 
No ~ebc desaparecer el jurado 
Consecuencias de una calumnia 
La difnc~ción ~ un ladronzuelo 
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132. 

133. 
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Un Juez con la lengua larga 
La resurrección de un ajusticiado 
Delicias del periodismo 
Una puñalada benigna 
Los topilcs de Don CarloD 
Los errores del jurado 
lr (ilegible) 
El manco y el chato 
A cada quien lo suyo 
La hiperestesia literaria de Don Querido 
Vuelta al redil 
Un embajador desairado 
Mi plan revolucionario 
Tres dias escondido 
Mi paso de Ag~ascnlientcs a El Paso 
Un tonto irascible 
Errores de más de un millón de pesos 
El atentado contra el Gral, Obregón 
La impunidad de los Diputados 
Los cristeros en Jalisco 
El mitote de la deuda inglesa 
Níqueles al por mayor 
·Un científico reyista 
Un conspirador de 14 años 
El Congreso de Profcsionistas 
Don Alvaro Obregón Presidente 
Procacidades electorales. Vivimos en Jauja 
Don Pascuai esquina de provincia 
Huerta en Fort Bliss 
Funcionarios judiciales de la Rcvoluci6n 
Ln Uni6n liberal 
¿Quién mató a Mndcro7 

Entre otros en la ''Revuc de Droit Penal'' y ~'Justicc Pe
nale". 

Prida, Lo& &ucc.&o& de. Rio BLanca, pr61ogo de Leonardo -
Pasqucl, M6~ico, Editorial Citlaltépetl, 1970 (Suma Ve
rncruz;ana), pp. XIII-XIV. 

Prida, La. pe.na. de mue11.te. ¿Ve.be 1te-lmpt'.a.n.ta.1t.&e en el C6-
d.lgo Pc.n.:tL Mc.:ic:.ic.ano?, Kl:!xico, Cuaderno 11Criminalia" ~16. 

Prida, Borrador, s/t, s/f. 



Estudiar el momento histórico porque atraviesa 
el país, fijar los hechos y la responsabilidad exac 
ta de todos los actores en la tragedia que cstamos
represcntando y que amenaza acabar con nuestras 
cnergias; llamar ln atención de mis compatriotas so 
bre la gran cat5strofe que nos amenaza; y decir al
mundo entero lo que ha pasado y est5 pasando en Mé
xico, es el· objeto que persigo al escribir estos 
apuntes. &n ellos va consignada la verdad de los 
hechos, y no como los ha pintado la fnuta~[a o la -
pasi6n política; sino como realmente J1an pasado, to 
mando los datos de las mejores fuentes de inforoa-~ 
ción. &n ellos juz~o los hechos y hoobres con la -
crudeza del que escribe para la historia. No te- -
niendo, como no tengo, compromisos políticos con na 
die, ni ambiciones de ninguna especie; y haciendo a 
un lado afectos y rencores, digo la verdad para que 
ella perdure en ln historia. Desgraciadaoente este 
libro no llegará a tiempo para evitar el mal que 
presiento, no tengo como principal propósito reme-
diar nadn, ni enseñar a nadie. E~ un grito que sa
le del fondo de oi alma, y que Quizás ~scucharán 
muy pncos. Uo remediar& nuestra situaci6n política; 
pero contribulr5 para el ~studio de este período de 
nuestra Historia. que todos hemos vivido anhelanccs 
y perplejos, y smrvir&, sobre todo, de enseñanza a 
mis hijos, n quienes dedico estas p&ginas. Ellos -
verán lo que son realmente los hoobres; a dónde con 
ducen las ambiciones humanas; y sobre todo, cómo e~ 
tienden ciertos personajes el patriotisoo. 

Ramón Prida 
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11 l. RAMOrl PRIDA: OBRA 

A Ramón Prida lo debemos ubicar dentro de la corriente -

de ideas positivistas, no tanto por el hecho de seguir rigur~ 

samente el método, sino por su for:n.:ici6n mismu y por haber 

aprovechado elementos de ella, para intentar explicar su pro

pia realidad. 

La preocupaci6n fundamental de Prida en cuanto historia

dor, pues como tal se nos presenta, ~s la narraci6n veraz y -

objetiva de los sucesos históricos, el estudio de las causas 

que los produjeron y sus consecuencias en el estado social en 

que se desarrollaron. Depurar los hechos a efecto de que la 

leyenda o la calumnia no oculten la verdad, rectificar los 

errores, deslindar responsabilidades, es la tarea concreta 

que el hombre asume. A la vez que pretende hacur explicito 

su presente y vaticinar el futuro, con un dejo de pesimismo 

afirma que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Te!!, 

tigo presencial de la mayor parte de sucesos que describe, P2. 

11ticamente bien re1acionado, por ende bien informado, escri

be para la posteridad, para que las generaciones futuras co-

nozcan lo que (;l plantea corno "la verdad". 

Su formaci6n jur1dica lo lleva a asumir el papel de juez, 

que condena y absuelve a los protagonistas del proceso hist6-

rico. Sin cuestionar la participación de las masas, atribuye 

toda la responsabilidad de la marcha nacional a los hombres -

134 
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que en determinado momento se hicieron cargo dal poder. Los 

pol1ticos y los militares son, segOn Prida, los únicos respo!!. 

sables del mantenimiento de la estabilidad nacional. Dentro 

de una conccpci6n rnanique1sta hace desfilar ante el Tribunal 

de la Historia a los acusados; Ju5rcz el patriota, D!az el 

dictador, Reyes el valiente, Madero el ingenuo, en tanto que 

Huerta aparece encabezando la lista de los ambiciosos y culp~ 

bles. 

En su obra fundamental Ve l.a. d.lc.taduJt.a. a. l.a. a1ta.1t.qula, 

Prida pretende precisamente advertir a los mexicanos sobre la 

catástrofe que se avecina, ya que segOn nuestro autor, el go

biernp de Huerta provocar1a la inevitable intervención norte~ 

mericana que terminar1a irrevocablemente con la nacionalidad 

mexicana. En la obra de referencia, identifica la etapa por

firiana con la dictadura, pero la justifica hasta cierto pun

to, pues ella le dio al pa!s lo que ~ste más necesitaba: la -

paz y el progreso, en tanto que la Revolución lo precipitó en 

el caos de la anarqu1a. 

Termina de escribir su libro en 1913, en el destierro, -

momento en que siente_ que ya nadie ni nada podrfr evitar la 

muy.próxima cat~strofe nacional. Los acontecimientos lo arra~ 

tran, se aparte de lo que percibe coma·dasastre inevitable, y 

desde los Estados Unidos observa con pesimismo los aconteci-

mientos patrios. 

Por lo pronto, la angustiosa situaci6n politica de M~xi-
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co, la impotencia para poder inf1uir desde afuera en los acon 

tecimientos y el resentimiento contra los revolucionarios que 

injuriaban a los hombres de filiuci6n científica, inclinan -

los intereses de Prida hacia el estudio de los sistemas nort~ 

americanos. 

Despu~s de ocho años de destierro, cuando regresa a Méxf.. 

ca en 1921, se encuentra con una rcnlid~d diferente, nuevas -

estructuras sociales y un nuevo grupo dirigente. La Revolu-

ci6n ha abierto una brecha en su vida y Prida vuelve a su te

mática favorita, reescribe la historia. Se proyecta al pasa

do, a los temas que le son familiares. Compara a los gober-

nantes emanados del movimiento rcvolucicnario con los prerre

volucionarios y enriquecido con las experiencias que otorga -

la madurez, absuelve a algunos condenados. Se advierte, sin 

embargo, que a pesar de la perspectiva que le brindaron, por 

así decirlo, los años intensamente vividos, su interpretaci6n 

de los personajes y postura ideol6gica no reflejan un cambio 

sustancial'. Polemiza encarnizadamente cuando percibe inexac

titudes en la apreciaci6n de los temas que alcanzan a tener 

una rclaci6n significativa con el pasado cuyo testigo había 

sido. Por otra parte, su producción histórica disminuye. Prf 

da ha pasado de la posici6n de protugoni~La a la <le observa-

dar. Para entenderlo es menester tener pres~nte que Prida 

pertenecía al grupo de mexicanos cuyo modelo polftico de Est~ 

do estaba siendo desacreditado por los revolucionarios. Sin 

embargo, se le presentaba la posibilida~ de colaborar con el 
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nuevo r~gimen en el terreno juridico, desde el cual podía 

brindar a la patria sus amplios conocigientos, fruto de lar--

gas años de experienciu. 

La aspiraci6n de Ram6n Prida es narrar objetivamente los 

hechos políticos, precisar responsabilidades, aprender de los 

errores del pasado. 

¿Cuál es entonces, nos preguntamos, la perspectiva hist~ 

rica a partir de la cual hemos de enmendar nuestros yerros? 

No es Casual que en Ve la. d.i..c.ta.du!t.a. a .f.a a.11a.1tqu.la., Prida haya 

-iniciado su antílisis desde los años finales de la eril juaris

ta. Afirma que las descargas hechas en el Cerro de las Camp~ 

nas contra el archiduque Maximil.iano "pregonaban que Máxico -

hac!a saber al mundo entero su firme resolución de sostener -

los principios republicanos y resistir a toda tentativa de do 

minaci6n extranjera." 1 Conquistada su independencia moral y 

política, la naci6n se aprestaba a iniciar una era de paz y -

progreso. Molis preciso es anotar que la muerte de Julirez sor-

prendi6 al país en el desastre casi absoluto; la poblaci6n 

disminuida dcspu€s de cincuenta años de guerras continuas, la 

riqueza minera perdida, el comercio desarticulado. la agricu~ 

tura paralizada, el cr~dito exterior suprimido, las escuelas 

cerradas y una nueva casta militar en pie de guerra. 2 Otro -

problema de urgente soluci6n lo constituían los derrotados: 

conservadores y clero. Empero, Prida no profundiza en la an

gustiosa situaci6n social y ccon6mica, y congruente con su 

postura hist6rica, afirma: "El Gobierno de Ju::irez r.espond1a a 
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las necesidades que la Nación tenia en aquellos momentos. 

Esencialmente justo, amparaba aún a los que hab!an sido sus -

más encarnizados enemigos ••• Amigo del progreso, impulsó las 

energ!as del pats, para que 6ste desarrollara sus riquezas 

hasta donde los recursos de na Nnci6n se lo permitieron: y pa 

triota, sobre todo, sostuvo el decoro de la RcpCiblica c~n una 

energía y una serenidad pasmosas." 3 Para Prida, Juárcz se 

significa como la única figura in~aculada de la historia pa-

tria y es factible afirmar que a lo largo de toda su trayect~ 

ria de escritor lo defendió contra sus detractores. Es pert! 

nente recordar que Prida estaba casado con la nieta de don B~ 

nito y el culto a su memoria era y continúa siendo una mani-

festación fami1iar. 

No es nuestro objetivo hacer un análisis particular de -

todos y cada uno de los textos que sobre Juárez escribi6 nues 

tro autor; sin embargo, es menester mencionar que Prida niega 

categóricamente la intencionalidad de los liberales de enaje

nar en provecho de los Estados Unidos una sola pulgada del te 

rritorio nacional. "Porque hacer conjeturas sobre lo que pu-
. 4 

do pasar no es serio: hay que señalar hechos concretos." Y 

en cuanto al tan discutido tratado Mac Lane-Ocampo " ••• no es 

sino consecuencia lógica del tratado de La Mesilla, convenido, 

firmado y aprovechado por los Consl'.?rvadores. " 5 Ue real a gana 

acepta que ya es tiempo de poner fin a esta polémica "pues es 

imposible convencer a quien cst5. resuelto a no convencerse", 

cuando un nuevo ataque reinicia la controversin: "A la vista 



139 

de los documentos que he copiado, ningan escritor honrado pu~ 

de atreverse a sostener la calumnia de que Ju§rez fuera inteE 

v~ncionista; sin embargo, los que lo calumnian cegados por un 

partidarismo ridiculo por su anacronismo, no confesarán la 

verdad, seguirfut insistiendo en su calumnia, porque tienen 

. ~.6 
OJOS y no ven ••• 

Percibe la reelccci6n de Juárez en 1871 como justificada; 

fruto de una madura reflexión y el resultado de la convicci6n 

profunda de que Cinicarnente bajo su jefatura se moderar1an las 

ambiciones personales que en aquellos años hab!an surgido. 

Descartada su persona la qui~n se le entregar!a el poder? LeE 

do llevar!a al pais a un fracaso, los demás candidatos de 

prestigio eran militares. Juárez tern!a un gobierno militar· y, 

por otra parte, la elección de cualquiera de los militares -

era una amenaza de nueva guerra civil. Para juzgar la condu~ 

ta de Ju§rez al aceptar la reelección, dice Prida, hay que p~ 

nerse en las condiciones de aquella ~poca y medir a los hom-

bres como aparec!an entonces, y no como fueron más tarde. 7 

El pensamiento anterior se nos presenta como un impcrat! 

vo a seguir en la presente investigaci6n. ·Se nos impone en-

tonces el intento de situar a nuestro autor dentro de su pro-

pia circunstancia hist6rica. Hombre de. formaci6n liberal y -

luego rnilítantc en las filas del positivismo, procedente de -

un estrato social acomodado, politicamente resentido, Prida -

se identifica plenamente con los postulados planteados por el 

gobierno juarista. Juárez encarna los más caros ideales de -
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Prida: orden en lo político y progreso en lo material como 

elementos indispensables para el establecimiento de un orden 

dernocr4tico, defensa del principio de la propiedad privada y 

una sociedad abierta de libre competencia. En su conccpcidn, 

Juárez era buen dem6crata porque 

odiaba la lisonja y la pompa oficial; pero no reba
jaba su calidad de Primer Magistradu, hasta codear
se con el populacho, Sabfa sosccner su posiciGn 
oficial sin ostentación y cautivabd a las multitu-
dcs, sin que cu vestidura tuviera que arrastrarse -
por los fangales del bajo pueblo ••. 8 

Por Oltimo, no se requiere una perspicacia particular p~ 

ra advertir la intencionalidad del planteamiento antag6nico: 

frente a Juárez el inmaculado, Porfirio níaz, el ambicioso. 

La rebeli6n dE< la Noria -en 1871 cont:r.3. la reelecci6n de 

JuS.rez "fue sin duda alguna Un crimen. porque de!;;pert6 apeti

tos que deb1an haber muet'.'tc pa't"a sicm?ro!' .... ,n Si en vez de -

acaudillar una revcelta, el general Diaz se hubiera puesto al 

servicio de Juárez, sus ambiciones se hubieran satisfecho an-

tes y con gran beneficio para el pa!s. Empero Diaz no supo -

esperar, encabez6 el movimiento y manch6 con "una mancha ind~ 

leble, toda una vida de sacrificios por la Patria, toda una 

década de patriotismo. Convertía as1 su esp~da gloriosa de 

defensor de la patria, en el puñal inmundo del scdicioso. 1110 

Entonces se inici6 la funesta t·eoría de que nl o;;oldado le es 

lícito rebel.arse y traicionar ~11 Gobierno qu·~ le da un mando, 

cuando en su concepto ese gobierno no responde a los intere-

ses del paí.s. 11 El militarismo aparentemente vencido durante 
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el gobierno de Ju&rcz, despertó nuevamente y "la ambici6n 11!!_ 

12 m6 de puerta en puerta a los desconte.ntoa." 

En julio de 1872 muri6 Juárez. Su sucesor, Sebasti~n 

Lerdo de Tejada, pareció no satisfacer a nadie, y al concluir 

el año de 1875 la rebelión estaba en ebulliciq~, sólo faltaba 

que un jefe de prestigio encabezara el levantamiento, ~ste 

fue el general D1az, quien llegó al fin al poder que hab!a 

buscado con l.as armas en la mano desda hac!.a cuatro años, "P!! 

ro no llegaba amparado por el voto popular, ni por disposi- -

ci6n legal alguna, sino en virtud de la fuerza de su brazo. 1113 

Aunque Prida rechaza la manera violenta, ya tradicional, 

por la que o!az llegó al poder, en Ültima instancia la justi-

fica pues la nación necesitaba un gobierno de orden y tranqu! 

lidad, y la paz fue un hecho. 

El eobierno del general Diaz navegaría en un lago -
de sangre si era preciso, pero iba seguro al puerto 
de su consolidación. Lo protegía la bandera que 
enarbolaba: la de la Paz.14 

La paz era pues una necesidad nacional de modo que "to--

dos" los mexicanos resignados se sometieron a la voluntad de 

un solo hombre, con tol ne que éste les diera lo que tanto ne 

cesitaban para su progieso. La paz fue entonces un factor de 

primordial importancia y su consecuci6n justific6 en parte la 

dictndura. 

A reserva de analizar más adelante los temas que para ~ 

Prida tienen una importüncin m§s relevante, consideramos per

tinente comenzar con la periodizaci6n que hace nuestro autor 
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de la vida pl1blica de don Porfirio. Destacan en ella, dice, 

cuatro fases perfectamente caractr.rizadas; 

Hasta 1867 es Qp patriota si11 mancha. Un soldado 
de la República que dedica todas sus energías y ha
ce todos los sacrificios necesarios paro salvar la 
integridad de la Pntria y defender sus lnstitucio-
nes, Su vida militar es inmaculada ••. 

El segundo pcrío'do del 67 al 84, es el revolucio 
nario que olvida afectos y compromisos, soborna cm= 
pleados e invita a sus antigQos subalternos a la de 
fección y a faltar a sus deberes. s~ dedica única= 
mente a conseguir el Poder qutJ ambiciona ••• 

El tercer periodo ... de 1884 hastn l~~ fi~staG -
del Centenario, el General Uíaz es un p~litico ~mpí 
rico_, pero bastante hábil. El fondo de sus actos :: 
lo domina la ambición personal, es cierto, y su 
preocupación esencial es no perder el Poder que cie 
ne en sus manos, anee ello no se detiene anee nin-~ 
gún obstáculo, no respeta ningGn compromiso, ni re
cuerda servicios, ni tiene afectos; pero se dedica 
con verdadero empeño al progreso ~ntcrial de la Re
pública; trabajando sin descanso. 

Pasadas las fiestas del Centenario, ~s un enfer
mo sin voluntad y sin energías. de qui~n s~ dispone 
sin inteligct1cla y sin conciencia. hf~rcado al Po
der, sin e!llh.:l.rHo• •Jacil:: h.•~1t.:l el íiltir.10 inut.int.e ••• 
Todo parece serle indiferente y deja tr5s de sí a -
sus amigos y servidores leales seriamente comprome
tidos, y la ruina y desolaci6n para el País. En 
aquellos supremos momentos en los actos que le son 
propios e imputables, se revelo frío, egoísta, Gin 
pensar en el porvenir, sin qu~ le preocupe ni la Pa 
tria •• , ni su gloria, que deja pisoteada por la pl~ 
be en las calles de México.1~ 

Es necesario, pues, por la importancia que este tema oc~ 

pa dentro de la obra histórica de Prida, hacernos cargo de su 

análisis. Queda sin plantear, en :'..os escritos di.; don Rarr.6n, 

la primera fase de la vida pl'.lblica de Porfirio Díaz: ·1a segu!!. 

da, como vimos se aboca a la consecuci6n del poder plasmado -

en la obtenci6n y perpetuaci6n en la presidencia. Para afia~ 

zar su permanencia en el poder, Díaz reform6 la Constituci6n, 
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pero esta reforma solamente satisfacia el aspecto legal de la; 

cuestión. En la vida diaria pesaban m&s los adyersarios que 

todas las prohibiciones legalistas. Las medidas favoritas de 

Díaz para anular la oposicidn, comenta Prida, fueron: la ere~ 

ci6n de antagonismos entre sus más peligrosos adversari.os, la 

política de atracci6n mediante enriquecimiento y, en 6ltima 

instancia, el aniquilamiento de los incorregibles. 16 

Si bien es cierto que el ascenso al poder de D!az tuvo -

como imperativo, como dijimos, la consecuci6n de la paz, Pri-

da reprueba los caminos seguidos para el logro de tan impar--

tante objetivo. Los sucesos del 25 de junio de 1879 en Vera-

cruz o el asesinato del general García de la Cadena en Zacat~ 

cas, le merecen una seria condenaci6n en los años en que es--

cribiera su libro. "Ln carnicerta de Veracruz caus6 una im--

presión profunda en toda la Nación: toda nueva intentona de -

rebelión, ya se sab1a, ser1a ahogada en sangre. 1017 

No obstante los hechos de sangre, el general O!az fue un 

hombre de conciliaci6n. Al encargarse del poder en 1884, de~ , 
pués del. periodo de Manuel González, "aquel hombre, todo lea]:. 

tad", la paz hab1a sido lograda; empezaba la etapa de la admi 

nistración. Cabe destacar aqut que nuestro autor observa un 

cambio notable en el gobernante: aquel soldado de fortuna 

"era otro hombre". Su porte era distinguido, su continente -

aristocrático, hasta su aspecto fi.sico había cambiado tan ra

dicalmente, que parecía otro. 18 Seguramente este cambio fac~ 

litaba su aceptación como figura representativa y nacional. 
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Pri,da· distingue tres rr..:>dalidades en la pol!tica de cene! 

liaci6n iniciada en 1894. Por una parte, la atracci6n en toE 

no del gobernante "de todos los hombres 11tilcs del pa!s, ha-

ciendo abstracci6n de las antiguas enemi.stadcs;" 19 por la 

otra, a los que juzgó ineptos para las funciones gubernament! 

les pero con 1os que tuvo compromisos po.: i. tices, se preocupó 

por enriquecerlos, pues favor con favor :.•""? paga. Y en última 

instancia, generando entre los que pudic:-an tener alguna 3Sp~ 

ración pol1tica, aun cuando estuvieran a su lddo, enemistades 

y antagonismos irreconciliables. 

De tal modo. haciéndolos ricos y dividiendo el pres 
tigio.,. hi~o nacer intet"escs qu~ s.Slo valdrían ha= 
hiendo paz. Ellos serían, por t:::into, los m:Ís celo
sos defansores del Gobierno y por cndcÓ lo rcelec-
ci6n indefini~a •• , quedaba asc~urada.2 

Paralelamente •"J. la consolidación del sistema pol:í.tico se 

empez6 a manifestar el progL·,_;:;o rr.atcrial. "El desarrollo ec~ 

n6mico Lfug:_7 colosal, sobre todo en los primeros doce años o 

sea desde el 84 hasta el 96." 21 Pero la qu~ precio? 

Foment6 el progreso materi:::it del País, es cierto, 
pero descuidó todo to demás. No record6 que el pro 
greso material de los pueblos, cuando no va u11ido ~ 
la educación política; cuando junto a las grandes -
obrns materiales no se tiene cuidado de formar hom
bres que sepan conducir a los pueblos, y ciudadanos 
que se interesen en los asuntos políticos, e~ siem
pre predecesor de la ruina de las naciones,2Z 

La anterior afirrnaci6n nos pone sobre a~iso de l~ parti

cular concepción hist6ríca de Prida: la condici6n esencial p~ 

ra la evolución de una naci6n hacia la vida democrStica es la 

educaci6n polltica de las mayorías. El desarrollo econ6mico 
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queda entonces condicionado a la existencia de dirigentes po-

líticos. El progreso material declarado s6lo en teoría, car~ 

ce de implicaciones de cambio social. El régimen de prigilc-

gio se acepta de modo implícito dentro del sistema. ¿Qu~ es 

entonces lo que ~egOn Prida distingue a los hombres? Aparen-

temente es la educaci6n. Su razonamiento lo conduce a afir--

mar que los mexicanos han vivido en un error fundamental: fi~ 

car la grandeza de la patria en el valor y el heroísmo, Esta 

concepci6n equivoca de la realidad ha formado soldados y lo -

que el pais necesita es educar ciudadanos conscientes de sus 

derechos y sus deberes. Sin embargo, este fundamental aspee-

to de la vida nacional ha sido relegado a un segundo plano. 

Por lo anterior, cuando Manuel Romero Rubio, consuegro 

de D!az, vio canceladas todas sus aspiraciones políticas, "d~ 

dic6 todas sus actividades a encumbrar un grupo de jóvenes, -

que en su concepto podrian, con el tiempo, gobernar intelige~ 

temente el País. 1123 Ellos fueron los futuros científicos. 

Es importante destacar nuevamente su ideario, tal corno lo co~ 

prendia Pirda. 

Deseábamos L-;;oment~/ que ln ·político dt! nuestro 
país dl'.!jara el empirismo y la falaci_a y el Estado -
se sujetara a las normas le&nlcs dentro de un crite 
río netamente científico; que avanzáramos por ln 
senda del progreso merced a un criterio evolutivo: 
que se hiciera unn revolución paeÍfica, sin derram!. 
miento de sangre.24 

Idc6loqos evolucionistas, los cientificos trataron de 

desviar hacia la democracia el tim6n de la dictadura. El gran 

crimen de los científicos, según nuestro autor, fue at;reverse 
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vel.adamente a censurar la obra. del presidente, "a hacerle sa-

ber que la reelecci6n no era ya popul.ar". 2 5 Fue una· gran au-

dacia pues el gobernante no pedta consejos, ni ·le gustaba que 

se los dieran. Al detectar el gobierno los primeros síntomas 

del malestar, se busc6 a los culpables y se señal.6 a los cie~ 

t1ficos, se les llam6 ladrones. ¿Pero por qué ellos, los que 

trabajaban por un gobierno de~ocrático? El argumento capital -

de Prida es que: "Hombres inteligentes, medraban naturalmente 

en el ejercicio de sus profesiones y ese medro ganado leg!ti-

mamente, hac1a daño a los fracasados, lastimaba a los inep- -

tos ••. "2 6 

La agrupación también tuvo una.parte de culpa en lo que 

sucedió; soberbios, serios· y despectivos hacia sus enemigos," 

supieron esperar creyendo que todo lo ganar!an al final, a la 

muerte de otaz. Pero no sucedió as!. 

Todos nosotros, sí, que con nuestro silencio contri 
buimos a la obra destructiva del General Díaz. To-= 
dos nosotros, ante el temor de la revuelta, cuyas -
consecuencias nos espantaban .• , Nos sometimos y ca
llamos sin calcular, que con nuestra sumisi&n y -
nuestro silencio, s6lo posponíamos el conflicto,27 

1 
Intentemos penetrar en el sentido profundo de estas ase-

veraciones. La obra destructiva de D!az era la dictadura. y 

si en un momento dado pudo ser altil, resultó intolerable al 

instaurarse la paz y la prosperidad nacionales; en otras pal~ 

bras, la dictadura ya hab!a cumplido su misi6n hiSt6rica, ya 

era obsoleta. La naci6n aspiraba a la democratización pol!t~ 

ca, pero ~sta se tenía que dar en forma paulatina, sin viole~ 
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cia, a trav~s de un proceso evolutivo. La condición esencial 

para su logro era la instrumentaci6n da la sucesión presiden-

cial. Cuando O!az, de mala gana, hablaba del asunto "dec!a -

que era necesario que su sucesor fuera un civil; pero apoyado 

por un militar de energ!a y de conocimiento para que pudiera 

sostener la paz ••• 1128 

Sste fue el origen de la pugna Reyes-Limantour. Prida -

aplaudió la candidatura del ministro de Hacienda, en cambio -

Bernardo Reyes "representaba la continuación de la dictadura; 

de una dicta9ura peor que la del general O!az ••. " 29 El gene

ral Reyes aglutinó en su torno a ios que deseaban salir del -

despotismo y "las primeras agitaciones que se notaron en las 

masas populares en la 6poca del general D!az, fueron de ori--. 

gen reyista ••• .,JO Bernardo Reyes se present6 ante la nación 

como "el reivindicador de los antiguos agravios contra el Co-

loso del Norte." Aprovechó el dolorido sentimiento naciona--

lista mexicano para hacerse propaganda. En éste y en otros -

aspectos se opon1a el programa de los cient!ficos, hombres de 

empresa, propietarios y capitalistas, quienes fundaban en 

gran parte su poder1o econ6mico en las inversiones de los ca-

pitalistas norteamericanos. El presidente favoreció la pugna 

por su propia conveniencia, dentro de la pol!tica de naivide 

y vencer:is". 

El Presidente rara vez ataca /Comenta Prida/ y po-
cas veces dirige personalmentC el ataque: Tas mis -
de las veces deja que ataquen; puede evitar la ha-
blilla con media palabra y no la dice, puede mátar 
la calumnia con un solo gesto y no lo hace.31 
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con esta manera de actuar, él era el anico popular, el -

linico amado. Efectivamente, convencido el pueblo de los gra~ 

des beneficios que le deb!a, estaba resignado a tolerar cuan-

tas reelecciones se le propusieran. Pero no suced1a lo mismo 

con los otros funcionarios. 

La reelecci6n indefinida de gobernadores que han e~ 
tronizado el despotismo m5s c~nico, el· latrocinio -
más escandaloso, y las arbitrariedades más irritan
tes, ha producido el malestar que se palpa en toda 
la RepGblica.32 

Implícitamente la culpa es suya, hab1a tenido suficiente 

tiempo para preparar hombres "para que su sucesor sea la paz; 

no lo ha hecho; su responsabilidad ante la historia es treme~ 

da."33 

El descontento ya existente se canaliz6 a ra!z de un su

ceso que Prida considera insignificante: la entrevista Cree!-

man. Los ofrecimientos dP-1 presidente no eran sinceros, ni -

exist!a intencidn de cumplirlos pero a su sombra germinaron 

las 

desmedidas ambiciones de un grupo de demagogos que 
soñaron ser los directores del movimiento nacional. 
Organizaron un partido llamado de principios y for
maron un programo ad hoc para alucinar al pueblo, 
Protestaron lo lealtad al general Díoz y atacaron -
rudamente su obra,34 

Las masas 35 empezaron a despertar y la culpa de todo fue 

atribuida a los cient!ficos. Aqu! nos parece necesario insi~ 

tir en que la hip6tesis que pretende demostrar Prida es la de 

la inocencia de los cient!ficos y la culpa de los reyistas en 

el proceso que, de"sencadenado por estos últimos, llev6 al 
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pa!s de la dictadura a la anarquía, del orden al caos, de la 

paz a la guerra. 

A partir de la entrevista D!az-Creelman se formaron agr~ 

paciones políticas que aglutinaron a los descontentos, a los 

ilusos y a los adversarios del gobierno. En el concepta del 

autor, la entrevista fue un acto de auto-bombo, un acto de h! 

pocres1a para preparar la s~ptirna reelección. La crítica au-

menta de tono, pues Prida se vio en la necesidad de compartir 

la culpa de su propia actuación, En este sentido es signifi-

cativo el siguiente p§rrafo: 

Todos nos prestamos a la maniobra: unos por convic
ción, esto es, porque nos aterraba el fantasma de -
la revuelta ..• otros por disciplina, esto es, por-
que no podían romper con amigos de muchos años; -
otros por resignaci&n •.. y muchos por conveniencia.l6 

La ruptura con Diaz, sigue argumentando Prida, llevar!a 

a la presidencia a un soldado como Bernardo Reyes o F~lix 

o!az y en consecuencia a un despotismo peor que el porfirista. 

Por otra parte, si el presidente maria, lo que dada su edad -

era muy probable, lo esencial era tener un vicepresidente cí-

vil, como por ejemplo Ram6n Corral. 

A lo largo de ~odas los escritos de carácter histórico -

de Ram6n Prida, se hace patente el temor a los militares ele-

vados a la categor1a de gobernantes, pues su presencia es la 

admonici6n de la muerte de toda concepci6n democrática. 

La séptima reelección se llevó a cabo "con el apoyo de 

los elementos más valiosos del Pa!s," y el general D1az que 
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cre!a tener el mismo poder de siempre, inic16 su periodo pre-

sidencial sin hacer cambios de ninguna índole, sin contar con 

la opinión pública que a trav~s de sus actos como la organiz~ 

ci6n del Partido Antirreleccionista, estaba manifestando su -

inconformidad con el régimen. El sistema se hab!a anquilosa-

do y ~sta fue la causa de su derrumbe. Cuando la inconformi-

dad adquirió el carácter de movimiento militar, se acordaron 

como medidas de emergencia la renovaci6n total del Gabinete y 

la reforma constitucional de no reelección. 

As! creta el nuevo gobierno conjurar la tormenta 
que amenazaba derrumbarlo: error craso, La revolu
ci6n había tomado tal fuerza en la conciencia nacio 
nal, que nada la detendría, Pero oobre todo 0 el G~ 
bierno había cambiado de personas, pero no de pro-
grama.37 

El alma de estas nuevas medidas pol!ticas fue el minis--

tro José Ives Limantour, quien en lo perconal se declaró des-

ligado de todos los compromisos que hasta la fecha hubiera t~ 

nido. As! se cons\.Uil6 la ruptura de Limantour con los cient!-

fices, a la vez que termin6·la injerencia del grupo en los 

asuntos políticos. 

Las concesiones llegaron demasiado tarde, ya nada podía 

detener la ca!da del gobierno, señala Frida. En sus conclu--

sienes declara: 

Yo juzgo responsable •.• a don Porfirio Díaz, No de 
lo que hizo como revolucionario, •• sino de 10 que -
no hizo como Presidente de la República, e1 hu te
nido autoridad como nadie en el País •. , g¡ hn podi 
do en el larguísimo tiempo que estuvo en el Poder,
encaminar nl pueblo hacia la verdadera democracia. 
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tl ha podido educar, y señalar al pueblo, a una do
cena de hombres que preparados convenientemente, .• 
habrían podido empuñar las riendas del Gobierno·y -
conducir al Pais por la senda del orden hacia la -
verdadera libertad. 

Fomentó el progreso material del Pais, es cierto, 
pero descuidó todo lo demás, No recordó que el pr.2_ 
greso material de los pueblos, cuando no va unido a 
su educación política; cuando junto a las grandes -
obras materiales no se tiene cuidado de formar hom
bres que sepan conducir a los pueblos y ciudadanos 
que se interesen en los asuntos políticos, es siem
pre predecesor de la ruina de las naciones.38 

Es menester recordar que la obra Ve ta d~c~adu~a a la 

ana~qula fue terminada en 1913 y e1 juicio que hemos transcr! 

to se formuló ,en los momento~ próximos a los acontecimientos 

mismos. Más adelante veremos que el tiempo transcurrido mod.f. 

fic6 algunas de las apreciaciones del· autor y limó ciertas a~ 

perezas. 

El proceso revolucionario tiene para el escrito~ un sen-

tido negativo. Los mexicanos se resignaron a vivir bajo la -

dictadura, como ya lo hemos visto, porque les brindaba la paz 

y con ella medios de trabajo. La swnisi6n en que vivieron d~ 

primi6 sus energ!as. Por tal. motivo "cuando estall6 la revo

luci6n de 1910, encontr6 poco eco en la conciencia nacional y 

fue creciendo lentamente.n 39 

Sin embargo, el gobierno fue impotente para reprimirla, 

la fuerza de la que hac!a alarde no e.xist!a 

y repentinamente .•. la rcvoluci6n que parecía pr5xi 
ma a concluir, se propagó con gran intensidad, y 10 
que semejaba fuego fatuo, extinguible con un soplo, 
convirtióse en hoguera que todo lo consumi6.40. 
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Percibimos en este juicio un profundo resentimiento. P~ 

ra Prida, alejado de la patria, obligado a vivir en el desti~ 

rro, la hoguera efectivamente lo había consumido todo. Su Mª-

xico familiar se estaba derrumbando; el proceso transformador 

no lo incluía en sus proyectos. Con agudeza observa que en -

los inicios revolucionarios ''el. organismo estaba en pie, los 

servicios hab~an continuado en la misma forma y con los mis--

rnos vicios de antes." 41 El señalamiento critico es evidente, 

el sistema estructural de la dictadura estaba vigente, pese a 

la ausencia del dictador. Por otra parte, muchos de los que 

se dec!an revolucionarios aprovechaban el movimiento para sa-

ciar su hambre y sed de honores y de dinero. 

En una apreciac16n global de los escritos de Prida, en--

centramos una notoria omisi6n de ciertos temas que no aportan 

pruebas de peso a su evaluación de la responsabilidad de los 

individuos en el proceso hist6rico. A pesar de ello, y prob~ 

blemente debido a que la obra de referencia fue publicada por 

vez primera para lectores de habla inglesa, incluye en ella -

una somera referencia al problema agrario, De acuerdo con su 

percepci6n, todas las propuestas para resolver el problema 

agrario son "bordar en vacío". 

La división de la propiedad territorial, tal como -
la pro~laman la mayor parte de nuestros eacritores, 
serra la ruina del Pa!s .•• Las pequefias propieda-
des s61o -pueden servir para el cultivo inten~ivo, 
propio de los países muy adelantados, con escasa 
tierra y muchos brazos,42 

También se refiere al problema de regadío y argumenta 
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que para emprender un proyecto en este sentido-se necesitad~ 

nero barato; dado que todos los intentos en este sentido ffie-
...... : 

ron un fracaso, Prida r_§pidamente termina con el tema agrario 

y vuelve a lo pol!tico. 

El gobierno de Porfirio Díaz no se preocupó por educar -

hombres para la sucesi6n, y dentro de esta carencia apareció 

Madero. 

Era el único refugio, la única esperanza, el único 
hombre que se erguía entre tantos hombres errodill~ 
dos y la Nación resueltamente volvi6 la cara y se -
entreg6 por completo al Señor Hadera,43 

En ning1ln momento se menciona que Madero haya sido la m~ 

jor opci6n pol!tica sino que era la única. El hombre estaba 

solo, por una parte no pod!a arrojarse en brazos de 1os hom--

bres gastados del antiguo régimen. "Habr!a sido una insensa-

tez 11 • ¿De d6nde podr!.a sacar esos hombres? cuando en el pa!s 

durante los altimos treinta años, toda la actividad pol!.tica 

que se asomaba era herida de muerte, y toda ambición leg!.tima 

se consideraba· una rebelión •. Para emprender la gran tarea 

que la nación le demandaba "no era suficiente su gran coraz6n, 

sus buenas intenciones, su deseo de hacer el bien, y su indi~ 

cutible patriotismo. 11
_
44 No obstante, la opinión p\'lblica le -

fue enteramente favorable, casi todos tenían empeño en ayudaE 

lo. "Pocos gobiernos habían comenzado ·bajo tan buenos auspi-

cios". ¿Por qué entonces fue tan ef1mero? En opinión de Pr!,. 

da en primer lugar, "por su falta de preparación para la vida 

pública", tenía muy buenas intenciones pero ninguna experien

cia política, además no conocr.a suficientemente a lqs hombres~ 5 
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En consecuencia se rode5 de hombres ineptos y en algunos est~ 

dos "hab!an sido electos hombres de pésima conducta." As:t e~ 

pezaron agitaciones locales que hubieran podido ser conjura--

das fácilmente con otro equipo de hombres en el poder. Por -

otra parte, el carácter bondadoso y vacilante de M.adero alen

tó a los ambiciosos, "la intriga y 1.a traición encontraron 

elemento p::-opicio en las hondas divisiones que separaban a 

los miembros de aquel Gobierno. ,.l+ 6 

La Cámara de Diputados -según Prida- fue un conjunto he-

terog~neo. "El Partido Constitucional Progresista consiguió 

tener una mayoría, aunque no de importancia y el resto lo foE 

maron los diputados de todas los matices," 
4 7 que 5:in una cla-

ra filiac16n, eventualmente se convertZün en opo~icionistas a 

la política del gobierno. Adcrotis, para el gobierno de ?.\adero 

jamás existió una obligaci6n por ser•Jicios recibidos, ni tam

poco tuvo en cuenta los trabajos que en su favor se hac!an. 

A la larga, esta conducta generó mucho descontento entre la 

oficialidad de1 ej~rcito lea1 al gobierno, pues el señor Made 

ro 

ascendía a divisio11arios .:i jefe.ti que ja1:1íis habían -
estado en un combatr., en dctrimcr.to de los que le -
scrvian con l~alta~ y empeño o de lo~ ?.ue se creían 
con derecho al aE;cc.nsc ?ºr nnt.i¡;i.1<.:duJ.. •A 

Insatisfechos los jefes, las ft1('l z.as gubernarr:ent.ales p8f. 

manec1an fieles ·par disciplina roa~·. no por convicción. 

Prída afirma que hacia los finales de 1912, el gobierno 

se hab!a desprr:stigiado ante la opinión pl'.lblica. Las con~pi-
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raciones se multiplicaban por el norte y por el sur, ~;irr:tlo -

un foco la ciudad de M(;xico, "pocos fueron los habitan tes de 

la Capital ••. que no tuvieran un puesto en el Gobierno, que -

no fueran conspiradores, o cuando me~os invitados para ser- -

lo. ,.49 

Es conveniente detenernos aqu! para hacer notar un cam--

bio en- la metodología de Prida. Enfrentado a los sucesos de 

febrero de 1913, asume ahora la posici6n objetiva que tantas 

veces reiterara corno condici6n ~.t.ae. qua 11011 de 'un historiador. 

Con un gran esfuerzo -asi lo percibimos- se despoja de la pa

sión que habitualmente le caracteriza y se aboca a una narra

c16n a manera de un reportaje p~riodístico. Con el deseo de 

hacer un relato fiel de los sucesos se apoya en testimonios -

de testigos presenciales y eventualm~nte protagonistas de la 

Decena Trágica,so que presenta corno fuentes primarias. En a~ 

gunos casos los confronta con algunos capítulos de su libro. 

De esta manera obtiene la ratificaci6n de la veracidad del r~ 

lato.SI Onicamente algunos de los ex-ministros de Madero y -

Huerta negaron haber asistido al Consejo de M~nistros que, S!:. 

gOn Prida, determinó el trágico fin de Madero y Pino Suárez. 52 

Si bien es cierto que llu...,rl.:.. y 81.<!nquet no le contestaron, 

t.rat..ú ta:-:.iL!n de obtener st< testimonio. El fruto de tan ar--

duo trabajo fue demostrar, en conclusi6n, la enonne rcspons~ 

bilid'1d q1.1e en la 11.uerte de los dos <Jobernnntes tuvieron el -

general Huerta y Henry Lane Wilson, embajador de los Estados 

Unidos en M6xico. 



156 

El estudio de este Qltimo personajé y su responsabilidad 

en los sucesos de febrero fue nuevamente abordado por Prida a 

su regreso del destierro. El libro iba a figurar como tercer 

tomo en la obra de Luis.Manuel Rojas, La. culpa de. fle.n1¡_y la.ne 

W.i.t.6on en el g11.a11 de..6a.6.t1te de. Mtx..ic.c. Por falta de apoyo gu-

bernamental, el proyecto no se llev6 a cabo. 53 El manuscrito 

qued6 in~dito hasta 1962, año en que fue publicado bajo el tf 
tulo de La c.ul.pa de lane W.illiotl, EmbajarlaJt. de L.at. E.U.A., c.11 

ta. ,tJ¡_a.ged.i.a mex..icana. de fqf3. 54 

Este libro no es una demanda legal; es una exposi-
ción de los hechos y una apelación ol sentimiento -
general de todos los hombres honrados del mundo ci
vilizado para que conozcan la conducta de represen
tante diplomático de los Estados Unidos en México, 
en uno de los momentos rn5s críticoo de nuestra his
toria. Es una contribuci6n, aunque modesta, para -
el triunfo de la justicía internacional, suprema as 
piraci5n de mi vida como profesionista y ~acerdote
de la ley.SS 

No es nuestro propósito hacer un análisis pormenorizado 

de cada uno de los telegramas y cartas transcritas por el ju

rista, sino plantear las conclusiones a las que éstos lo lle-

van. 

Par~ n~dic e~ un secreto la responsabilidad de Henry La

ne Wilson en los acontecimientos que precipitaron la ca1da y 

muerte de Madero y Pino Su&rez. Pero la confirmaci6n de los 

mismos sucesos hecha por el propio embajador desvanece cual-

quier duda al respecto4 Ciertos fragr.lentos de l·os numerosos 

telegramas que envi6 al Departamento de Estado le sirvieron a 

Prida para formular, apoyándose en textos de derecho interna-
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cional, un juicio condenatorio contra el diplom~tico nortearn~ 

ricano. La tesis de Prida, basada en el estudio y an~lisis -

de los documentos, es que desde los inicios del movimiento r~ 

belde, la actitud del embajador Wilson fue francamente hostil 

al gobierno de Madero. Esta postura fue evidente cuando Lane 

Wilson solicit6 al rebelde F~lix D!az, la protecci6n para los 

extranjeros con lo que implícitamente reconoci6 su beligeran-

cia. 

En los telegramas correspondientes a los primeros d!as -

del conflicto, llama la atenci6n la conducta dolosa del emba-

jador, quien aumentaba sin medida el nCimero de muertos, de h~ 

ridos, los daños a los edificios, la intensidad de los comba-

tes y las p~rdidas gubernamentales. Su intención era: 

hacer cundir la alarma, de alentar a los vacilantes. 
de hacer que la chispa revolucionaria cundiera rápi 
damcnte en todo el país. Ninguna noticia podía te~ 
ner más autoridad que la que emanaba del represen-
tante de los Estados Unidos,. ,56 

Su intenci6n de buscarle al gobierno nuevas complicacio-

ncs, se hizo explicita en el telegrama del 10 de febrero en -

el que solicitaba un env!o de barcos de guerra norteamerica--

nos bajo el pretexto de brindarles protecci6n a sus ciudada--

nos "tA 400 km. de· la costa!" 

¿Qué buscaba el embajador Lane .Wilson al pedirlos a 
su gobierno? que surgiera algGn conflicto que diera 
lugar a una cuerra. o cuando menos que el público -
creyera que era inminente una guerra con los Esta-
dos Unidos. y c:ot110 el único medio de evitarla, que 
cayera el gobierno del señor Madcro.57 
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La simpütía del diplom~tico por la causa rebelde está p~ 

tente en toda la correspondencia: 

Ya era una canifcstaci6n de simpatía el coQunicnrse 
constantemente con el rebelde (l-'élix Dí:1z), recibir 
a sus enviados, ir a visitarlo a su cuartel general 
y decirle que el gobierno de lo~ Eatador. Unidos pen 
sab,a enviar barcoi:: de guerra y desembarcar marinos-:-ss 

A medida que Prida avanza en el análisis documental, los 

manejos de Wilson se hacen transparéntes. "Los trabajos para 

que el presidente Madero renunciara los hab!a comenzado el e~ 

bajador ••. casi a ra:!z de la sublevación de Féliz D!az" 59 e -

incansable los continu6 hasta lograr su objetivo. 

El hombre clave y c6mplicc de Wilson, segGn dice el au--

tor, fue Victoriano Huerta, su "compañero de borracheras", un 

individuo cuya lealtad al· gobierno era cuestionada. 

La complicidad del embajador queda demostrada en el tel~ 

grama del 17 de febrero en el que manifestaba que desde ese -

d!a "estaba al corriente aun de los menores detalles del -ate!!_ 

tado que se iba a consumar. "6º El siguiente fragmento inten

ta confirmar la existencia de un acuerdo entre'ambos "co-aut~ 

res" del ataque contra el gobierno lcg1timo. Fue en la pro--

pia Embajada de los Estados Unidos donde convinieron en repa.!, 

tirse el poder, el jefe rebelde y el jefe traidor; uno será -

el presidente provisional y el otro, el definitivo. "La inf~ 

mia se consumó al choque de las copas de champaña,, bajo el t~ 

cho de la embajada, ia la sombra de la b~ndera de los Estados 

Unidos! " 61 
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Una vez realizado el atentado, presos ya los funciona- -

rios, Huerta consult6 al embajador sobre el procedimiento a -

seguir con el ex-presidente: enviarlo fuera del pa1s o colo--

car lo en un manicomio. Wilson opinó "que deb!a hacer lo que 

fuera mejor para asegurar la paz en el pais. 1162 Prida consi

dera que en esta entrevista qued6 acordado el asesinato de 

los mandatarios: "habría sido suficiente que el embajador hu-

hiera insinuado a Huerta, que si mataba al señor Madero ser!a 

imposible que el gobierno de los Estados Unidos lo reconocie

ra ..... 63 

A los dos días de la detenci6n del presidente y del vic~ 

presidente, en una entrevista concedida a la señora Sara Mad~ 

ro, el embajador la tranquilizaba al asegurarle: "no se preo

cupe usted ni se apure, no le har~n daño alguno a la persona 

de su esposo." 64 Lo anterior, asegura Prida, fue una false-

dad dicha conscientemente, esto es, con el ánimo de engañar a 

su propio gobierno. "Y esa falsedad seguramente es un indi--

cio de culpabilidad .. 1165 Por otra parte, si Lane \'lilson hubi~ 

ra querido salvar a los ex-gobernantes le hubiera bastado so

licitarlo a Huerta, como lo hab!.:i hecho pnra poner en liber--

tad a los ministros. Trunbi6n es cierto que el día 18 1 el em-

bajador recomendaba que no se derramara más sangre y Huerta -

declaraba que no hab!a intenci6n de Cjcrcer violencia contra 

los rnandatarios.mexicanos. 66 A partir de esta promesa se pl~ 

ne6 el viaje al extranjero organizado por los diplom.iticos 

amigos del gobierno. 
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Repentinamente Huerta [alta a su pnlabr~. rompe el 
compromiso contraído c~n los rcpresentautcs de las 
potencias que se habían interesado por los pri9iOn!::_ 
ros; y ena falta la comete dcsp11es de l1abcr hablado 
con el embajador,67 

Un d:ta antes del asesinato, \·lilson recomendaba al gobieE. 

no de Washington que reconociera la legalidad del nuevo go- -

bierno mexicano, "pues bien sabia que cor.sumado el crimen, s~ 

r.ta imposible obtener tal reconocimient.:.o. " 68 

A decir verdad, causa sorpresa la tolerancia del gobier-

no norteamericano con su representante, Esta actitud, segan 

nuestro autor, s61.o se explica "teniendo en cuanta que la ad

ministraci6n iba a cambiar en esos d1as, pasando el poder de 

manos del partido republicano al dem6crata." 69 

Aún asi 

no podemos tolerar 'luu una 1)otcncia ~xtraajera se -
mezcle en nuestros as11ntos interiores 7 wucho menos 
que el representante aíplom&tico ncreditado ant~ el 
gobierno mexicano constituido asuma un carácter de 
autoridad suprema para decidir quién debe gobernar
nos y con arreg1o a qué leyes debemos ser goberna-
dos. 70 

Todo el alegato de carácter eminentemente jur!dico, pre-

senta una conclusión sorpresivamente pragmática; demostrada -

la responsabilidad legal y moral del embajador 

el Gobierno de los Estados Unidos no debe exigir in 
demnización por los perjuicios que sus naciona1es 
pueden haber sufrido en una rcvoluci6n ocisinada 
por actos de un funcionario de ese gobierno •..• 71 

Por lo pronto, las circunstancias favorecieron a Victo-

riano Huerta: el apoyo diplomático norteamericano, ·1a buena -
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fe del gobierno y, fundamentalmente, la confianza de los ene

migos de Madero en que un militar con las caractertsticas de 

Huerta era el indicado para imponer la paz ~- el. orden. El 

otro posible sustituto de Huerta, como ya lo hemos indicado, 

era el general Ger6nimo Treviño. 72 Lo que parece evidente es 

la falta general de fe en el gobierno de Madero. Un reflejo 

de ello fue la actitud asumida por la XXVI Legislatura en re-_ 

laci6n a la renuncia del mandatario. En una sesi6n apresura-

da y siguiendo procedimientos altamente irregulares, el 19 de 

febrero de 1913 los diputados aceptaron las renuncias, la 

transmisi6n del poder y la protesta de Huerta como presidente 

interino, todo en un solo acto; con esta actitud cobarde leg~ 

lizaron el cuarteiazo y se cOnvirticron en cómplices de Huer-

ta. 

Cuando los asesinatos del Presidente y Vicepresiden 
te (la Cáaara) no dio un paso, no hizo la menor pr~ 
testa... Sin el concurso de ln XXVI Legislatura, -
Huerta no habría obtenido el réconocimiento de los 
gobiernos europeos ni habría podido contratar el e~ 
préstito que le sirvió para sostenerse más de un 
año. Los diputados sobre todo la mayoría maderista 1 

debió la misma noche de la aprehensión del Presiden 
te, o más tardar el 23 de febrero .•. salirse de la
Capita.l ••. reunirse en la sierra, y desde nllí, en
cauzar a !tuerta, cuando menos, no prestarle el con
curso de sus íunc1onu&, que lo hac~n aparecer como 
Gobierno legítimo, cuando no lo era ••• Cualesquie
ra que fueran los errores del Gobierno de Madero, -
el cuartelazo no puede justificarse. Los pueblos -
tienen el derecho de insurreccionarse, los soldados 
no. 73 

Prida concluye aduciendo que la cobardía y la docilidad 

de la Cámara dejaron satisfechas las ambiciones de Huerta y -

éste, hábilmente, preparó el escenario para el sacrificio de 
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aquellas dos vidas. La farsa del asalto a la escolta que co~ 

duc!a a los presos a la Penitencicr!a no convenció a nadie. 

Por otra part~ 

Si ~l señor Madero, o mejor dicho su Gobierno, no -
hubiera disgustado can profundamente a la opini6n -
pública, o pesar dél cuartulazo y de la conducta -
del General Huerta, se habría salvado; pero el pue
blo no re~pondi5 .•• 74 

Huerta;:' para Prida 

no tiene ninguna condici6n para ser un buen gober-
nantc: ni su conducta pública ni la privado, pueden 
inspirar confianza. Cuenta ~on ln fu~rza y cree 
que ella le bastJ para uostenerse. ¡Imposible: El 
pueblo reivindicar5 sus dcrecl1ofi y lo ~rrojar5 del 
poder q~e para vergUenza de MGxico y afrenta· de la 
civilizaci6n, ha ejercido. Ha losrado inspirar te-
rror, pero no por eso podrú consolid~rse.75 

El que lo haya estudiado- de cerca, opina nuestro autor, 

no puede tener ninguna L~nfianza en 61 y sólo se admira que -

estén a su lado ho~.bres que por ~•11 pooicidn social y su cul.t~ 

ra, nadie hubiera cre!do que asociaran sus nombres al de HueE 

ra. 76 Sucede que la aversi6n de Prida por los mil.itares en -

el poder no forzosamente fue compartida por los intelectuales, 

quienes confiaron en Huerta y le prestaron el apoyo de su in

teligencia. 

De momento lo que más le preocupa es la probabil.idad de 

que.al verse perdido Huerta, busque "un conflicto con los Es-

tados Unidos, creyendo que as~ todos los mexicanos lo rodea-

rán y podrá sostenerse en l.a Presidencia de la RepOblica.• 77 

La actitud anti-norteamericana de Huerta es una farsa para 
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sostenerse en el poder. 1\llte esta amenazante alternativa, Pr.! 

da formula una advertencia: Ve la d.i.c.tadu11.a a ta ana.11.qu.Ca. P~ 

ra salvar al pa!s de una intervención extranjera -aconseja-, -

lo Gnico factible es olvidar las convicciones personales, ha--

ccr a un lado los prejuicios sobre los hombres de la revolu-

ci6n y apoyar al gobierno constitucionalista. Es pertinente 

recordar aqu1 que para Prida, como para todos los teóricos ev2 

lucionistas, la revoluci6n significa un cambio indeseable, di:!. 

locador de los procesos hist6ricos; no obstante, confrontada 

con la dictadura de Huerta, de mala gana apoya la primera en 

cuanto una posibilidad promisoria para el porvenir. Pero 

Si contra lo que es de esperarse, el señor Carranza 
se ve impelido por la ~orricnte revolucionaria ha-
cia el abismo; si la encrgta que todos le reconocen 
le falta en el momento supremo, si se deja marear -
por la adulaciOn. y oye los consejos perversos que 
no han de faltarlc para perderlo; levantemos con -
energia nuestra voz hasta ser escu~hadoo; y si no -
lo conseguimos, si en esta lucha en favor de la Pa
tria caemos vencidos, quGdenos el consuelo de haber 
cumplido con nuestro deber.78 

Desde el exilio, cL escritor observa y opina sobre los S.!:!. 

cesos nacionales. su crítica se centra en la figura de Huerta. 

nLa fiera en los espasmos de la muerte afin quiere sangre. No 

le bastan los cadfiveres que deja como rastro horrendo de su 

breve ejercicio del poder ••. Goza con el mal, el sufrimiento 

ajeno es para él un placer." 79 No hay ecuanimidad en la des--

cripci6n que hace Prida del Gobierno de Huerta. En los art.íc_!:!. 

los que publica en Et Pa~o del Noft~e vuelve al tema de la in--

tervenci6n norteamericana como "la tabla de salvüci6n" para 

Huerta. 
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Efectivamente, el conflicto se produjo y se materializó 

en la ocupaci6n de Veracruz en abril de 1914 y nuevamente el 

culpable de todo fue Huerta. SegGn Prida, el presid~nte nor-

teamericano Woodrow Wilson tenía grandes simpatías por M6xico 

y al querei ayudarnos nos hizo un gran daño. 

Para Wilson que era un idcr.list:i. la presencia de -
Victoriano Huerta al frente de lo~ destinos de Méxi 
co era algo que le era insoport.ible. Creía que no
había ningún mexicano patriota que estuviera confor 
me con que Huerta •.• continuara det~ntando el podei 
Constitucionalista ... Wilson crcra ilegal la elec-
ci6n de Huerta y lo juzgaba un usurpador del poder ••• 
con quien no podía tener relación alguna.SO 

~s adelante constata que juzgado el acto a la luz del -

derecho internacional fue un verdadero atentado a la sebera--

n!.a de Máx.ico, injusto y brutal; pero inmediatamente lo just.f. 

fica: Wilson "quiso abreviar los sufrimientos de tttJ,xico." Fue 

Huerta y su ministro de Relc:iciones los que "pusieron en peli

gro con su torpe conducta la integridad del pa!.s. 1181 

Los razonamientos de Prida resultan desconcertantes pues 

ponen en crisis las argumentaciones legalistas patentes en t~ 

da su obra. La Cínica explicación factible proviene de una 

gran identificación del autor con el idealismo wilsoniano. De 

ser cierto eso, la siguiente reflexión lo puede confirmar: 

"en él encontraron eco las ideas de amor a la humanidad, de 

confraternidad internacional. "ª 2 Sólo gracias a ~l 

no intervinieron los Estados Unidos a-mano armada -
en MExico durante su administraci6n, Los que estS
bamos en aquella época en los Estados Unidos, sabía 
mos perfectamente que ésa era la idea prcdominante
entre los politices y hombres de negocios, •• 83 
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Por otra parte, el odio que sent1a nuestro autor por llue_E. 

ta y que matiza todas las descripciones que hace de aquel go-

bierno, ponen en conflicto su af§n de objetividad: relatar los 

hechos tal como fueron, despojado de toda pasión. 

Otra cuestión que inquiet6 al expatriado fue la mediación 

diplomfitica que se desarrolló en NiSgara Falls, ·en 1914. 84 De~ 

de el punto de vista de Prida, pactar con Huerta era otorgarle 

impunidad y eso ser1a imperdonable. Opina que M6xico necesitoil 

castigar severamente el crimen, para salvar su nacionalidad, -

no a t!tulo de venganza sino porque as1 lo exige la estricta 

justicia. 85 En teor1a Huerta era el responsable de la dif1cil 

situaci6n pol!tica que atravesaba el país. Pero una era la 

teoría y otra la realidad, los avances revolucionarios precipi 

taren la renuncia dé Huerta, suceso que de ninguna manera lle

v6 a la tan anhelada pacificac16n. 

A finales de 1914, angustiado por las pugnas entre los 

caudillos revolucionarios, Prida hace un llamado a la uni6n y 

concordia entre todos los mexicanos y poco después plantea la 

mismi proposici6n pero a nivel continental, como la Gnica al-

ternativa contra las tendencias intervencionistas de los Esta

dos Unidos. Esta Gttim~ post~r~, producto de su larga perma-

nencia en este pais, se encuentra exp~esta en el prólogo d~l- -

libro Va..to6 y obt.c.Jtva.c..ione.~ ¿obJte. l.06 E&.:tado& U11.ldoli de. No1t.te.-

Confiesa Prida que antes de conocer al pueblo norte~ 

mericano, lo miraba con una especie de adrniraci6n fetichista Y 

se qued6 asombrado de su error al conocerlo de cerca. Para --
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ayudar a sus compatriotas a no cometer la misma equivocaci6n, 

reuni6 en un egcrito los datos y las observaciones de su es-

tancia en aquel pa1s. Afirma que en M6xi-co, as! como en toda 

Hispanoam~rica, existen dos sentimientos antas6nicos respecto 

a los Estados Unidos: por una parte, una admi~aci6n sin lfmi

tes que todo lo encuentra excelente y digno de ser imitado; -

por el otro, un odio que no razona y g~c rechaza todo por el 

simple hecho de su origen. 86 Las razas G3jona o hispanoarner~ 

cana son diametralmente distintas, sus intr.re~es diferentes, 

sus civilizaciones en pugna y es natural que en este conflic-

to el m~s fuerte pretenda avasallar nl d~bi!. Los Estados 

Unidos, un pa1s por muchos conceptos a<ltnirable, ha seguido h~ 

cia Hispanoamérica una pol~tica arbitraria, humillante e in--

justa. su pol1tica exterior hegemónica y cxpansionista amen~ 

za la soberan!a de sus vecinos. Do;. son las acciones que el 

autor propone a suE\ compatriotas: "la p .. ·imera condición de d~ 

fensa es conocer biQn a aquéi. contra quien tenemos que defen

dernos", la segunda estriba en la unión colectiva de toda Hi~ 

panoam!irica. El aislamiento, la indisciplina, el egoísmo, la 

apat!a de las náciones hispanoamericanas contribuyen solamen-

te a los proyectos expansionistas de los Estados Unidos. La 

situaci6n geogr~fica nos ha condenado a un~ vecindad dif!cil, 

con~lictiva y peligrosa. 87 

De las afirmaciones anteribres se deduce la particular 

postura nacionalista de Prida. Percibimos su ideologta libe

ral en el repetidamente subrayado deseo de transformación y -
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progreso material para M~xico; sin 0mbargo, rechaza categ6ri

ca.mente la tendencia de admirar e imitar lo norteamericano. 

A su criterio, la ünica disyuntiva factible para toda la His-

panoam~rica consiste en el mantenimiento de la continuidad 

con el pasado hispano. Advi~rte que los errores políticos c2 

metidos en su tiempo por España generaron el sentimiento hos-

til hacia ella y esto pronto se transform6 en una admiraci6n 

hacia los Estados Unidos. 

Acostumbramos medir al norteamericano a trnvé~ de -
nuestra admiración ciega, lente que aumenta enorme
mente el tamnfio de los objetos. En cambio ellos 
nos miran a través de las descripciones fantñsticas 
de sus escritores a quienes inp11lsnn una vanidad 
que llega a lo increíble, un desprecio insolente -
por cuanto no es genuinamente yanqui, y un descono
cimiento completo de nuestro medio y de las condi-
ciones en que nos vamos desarrollando.SS 

Por lo anterior, opina, debemos buscar los elementos que 

nos faltan entre pueblos que tienen una civilización af!n a -

la nuestra. Frente a las tendencias absorbentes y el poderío 

económico de los Estados Unidos "no tenemos los ibero-ilrtleric~ 

nas sino un. recurso: unirnos. ,.s 9 

La pretensión del libro no es fomentar odios ni desper--

tar enconos, solamente desea dar una imagen m~s ver!dica y m~ 

nos apasionada de las instituciones y del pueblo norteamcric~ 

no. 

Este libro no es un acto de represalia. No contes
ta las innumerables obras que para describir torpe 
y maliciosamente a los pueblos hispano-acericanos -
se han publicado y se publican a diario en los EstA 
dos Unidos; libros en que se estampan las mentiras 
más absurdas con el aplomo del que nsien'ta un axio
ma. Los mexicanos hemos sido las principales v!cti 

.. 
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mas de tan inicua cxpl~tación o audacia. y es natu
ral• somos los m

0

ás próximos y los más codiciados.,. 
No. este libro como todos los que he escrito, está 
basado en la verdad, en la observación personal, y 
los errores que contenga serún, o el fruto de una -
observación incompleta ••• o de una inferencia erró
nea,., 90 

El affin de la imparcialidad en la descripci6n del pueblo 

norteamericano "tal como es", le resta relevancia a la obra, 

en cuanto factor de enriquecimiento Ge i-~ Vi9i6n histórica de 

Rrun6n Prida. 91 

Durante su estancia en los Estados Unido~, Prida perten~ 

c16, como ya lo hemos mencionado, a la AliAn~a Liberal Mexic~ 

na. Ignoramos su grado de injerencia en esta asociaci6n ant~ 

carrancista; lo que nos parece evidente es que cornparti6 en -

forma general la ideología del grupo. Rccu~rimos a un ensayo 

publicado en Nueva York por algunos miembro~ de la Alianza p~ 

ra presentar las ideas bSsicas de su proqrama para la recons

trucci6n de M(;xico. 92 Aunque el nombre de Prida no figura e!!. 

tre 1os autores del ensayo, muchos de los planteamientos en -

él presentados hab1an sido temas prominentes en sus interven

ciones en la C§.mara de Diputados y en sus escritos previos al 

destierro. 

f.'9s exiliados de la Alianza afirman que una amarga expe-

riencia le ha enseñado al pueblo rnexicuno que el único camino 

factible para la reconstrucci6n de la patria es la práctica -

constante del sistema democr5tico. Sin embargo, nos enfrent~ 

mos en Ml!xico con el abrumador obst~culo de doce millones de 

analfabetos, cuya profunda ignorancia los inhabilita para el 
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ejercicio de la acci6n política. Una obligaci6n ineludible -

de cualquier gobierno es enseñar a leer y a escribir el idio-

ma nacional, pero mientras esto suceda, en las condiciones as. 

tuales, la medida más radical, nás progresista y más democrá-

tica que puede adoptar un partido empeñado seriamente en la -

reconstrucción de ~xico, es hacer que 

el voto activo en las elecciones de los Poderes Fe
derales y de los Estados, sea ejercido solamente 
por los mexicanos mayores de veintiún años, que ten, 
gan un modo honesto de vivir y sepan leer y escri-
bir el idioca castellano. 

Otra medida de insoslayable importancia es el restablec!. 

miento de la Constitución de 1857, aunque con algunas modifi-

caciones. s6lo de esta manera se eliminarían las protestas -

que se manifestaron contra la imposición del nuevo C6digo de 

Querétaro. Los defectos fundamentales de esta Ley son: la -

consagraci6n "como instituci6n legal de la dictadura del po-

dcr ejecutivo por medio de la irresponsabilidad casi absoluta 

del Presidente y por la rcducci6n del período de sesiones del 

congreso ••• ", la persecuci6n de todo culto y toda religi6n, -

la mutilaci6n del principio democr&tico de la libertad de en-

señanza, el Artículo 27 que sólo ha servido para cometer ex--

torzioncs, oin mejo~ar la condición de las clases populares. 

De manera que en lo sustancial, las innovaciones del C6digo -

de 1917 significan un lamentable retroceso respect~ al de 

1657, aunque éste no sea un criterio absoluto, respecto a to

da la lcy. 94 

En cuanto a nuestra pol1tica internacional -expresan t~ 
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bién-, debe ser franca y abierta, inspirada en el concepto de 

l.a fraternidad humana. Respecto a nuestro vecino, los Esta--

dos Unidos, debemos, sin menoscabQ da nuestra soberanía, est~ 

blecer con ellos relaciones arm6nicas, pues 

aprovechamos de sus capitaleo para dcsnrrollar nues 
trns riquezas, de sus mercados para 'ICndcr nuestroS 
productos, de su inteligencia técnica para educar -
nuestro personal productor ••• Ello~ a su vez, nece 
sitan del trabajo de nuestros braceYoS, de nuestroi 
metales, de nuestros combustibles, •• y encuentran -
en HGxico campo fErtil pnrn S•I e~p{~ltu de cmprcsn.95 

como coral.ario de lo anterioi.·, en el ensayo se critican 

los preceptos de1 articulo 27 en cuanto a su posición hacia -

los extranjeros y los mexicanos por naturalizaci6n .. 

Teniendo en cuenta la condici&n cultural y econ5mi
cn de nuestra poblaci5n naciva y ~u escas~ densidad, 
conviene favorecer y cstim1Jlar el establecimiento -
de extranjeros en MExico, que son .•. clcm~ntos de -
progreso coral y factores para el dcsnrrollo de la 
riqueza públic.a y pri\•ndn. 

En consecuencia, salvo ciertas restricciones, los extra~ 

jeros deben gozar en México de los mismos derechos civiles 

que los mexicanos • 

.Afirman, asimismo, que uno de los más graves problemas -

de l1éxico ha sido y es el de la instrucción pGb21ca. La le--

gislaci6n carrancista empeor6 esta situaci6n al restringir lü 

educación primaria, la cual debería ser totalmente libre, fu~ 

Se pGblica o privada, sujeta a un mismo programa oficial. 

A]. revisar la administraci6n de justicia, los autores 

del ensayo consideran que nuestras leyes hastil ahora hacen 

inasequible la justicia para la gran mayoría de los mexicanos 
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y proponen una pronta revisión de la legislación civil y pe-' 

nal. 

En materia militar todo est~ por hacer, pues en honor a 

la verdad, México carece de un ejército guardiS.n de las inst!, 

tuciones y de la integridad de la RepOblica. Por lo mismo, -

se debe instituir el servicio militar obligatorio. El servi-

cio militar deberfi organizarse de manera "que promueva el pr~ 

greso moral e intelectual de la juventud y su desarrollo f!s~ 

coy que sea a la vez, escuela de civismo y amor a la Patria."97 

La asamblea de Qucr6taro no fue ni por su origen ni por 

sus componentes, un cuerpo que representara plenamente al pu~ 

blo mexicano, de allt que la presencia de algunos agitadores · 

obreros y teorizantes del s~cialismo impusiera en la Constit~ 

ci6n sus preceptos favoritos. Por ejemplo; los constituyen--

tes favorecieron a la clase de los trabajadores industriales 

al tiempo que descuidaron a los agr!colas, quienes de hecho -

reclamaban mayor atenci6n. Respecto a la libertad de trabajo 

consignada en el articulo 5!, ~sta es altamente recomendable; 

en cambio, los preceptos del 123 "ni uno solo de ellos debe -

racionalmente figurar en la Constituci6n pol1tica de la Repú

blica, "98 sino que debe ser objeto de una lcgislaci6n espe- ~ 

cial. 

En lo referente a la explotaci6n ·ae las riquezas natura-

les, una buena pol1tica en este ramo debe satisfacer las si--

guientes exigencias: respetar los derechos adquiridos e inte-

reses creados leg1timamente, ya que al haber reconocido a tr~ 
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vés de sus leyes que el petx6leo pertenece al dueño del suelo, 

no puede desconocer este principio sin sacrif-icar su honor y 

exponerse a conflictos internacionales; atender a nuestras 

propias necesidades de progreso sin perjuicio de las demandas 

de la industria mundial; tener en consideraci6n los intereses 

econ6micos y pol!ticos de la República en el porvenir y en el 

presente, evitnndo la explotaci6n inmoderada de una riqueza -

insustituible. 99 Los proyectos referentes a la nacionaliza-

ci6n del petr6leo son atentatorio~ a los ~erechos individua--

les y antiecon6micos, pues 

esta riqueza entuvo por nños y siglos n la disposi
ción exclu~iva de los habitantes d~l país y que Ga
tos no supieron ni pudieron nprov~chnrln. ni siqui~ 
ra descubrirla,100 . 

Debido a la falta de ley reglamentaria del art!culo 27, 

el sistema actual de denuncias y concesiones carece de base -

legal. 

Condenamos Ldicen los autores del ensayo7 el siste
ma de favoritismo seguido casi siempre Por nuestros 
gobiernos en el otorgamiento de concesiones para e~ 
plotnr bienes del dominio pGblico.101 

Las concesiones deben ser definidas por la ley y no por 

el arbitrio del Ejecutivo, instancia que en vez de despojar 

debe reglamentar y armonizar los derechos del individuo co~ 

los de la colectividad. Por Gltimo, creen que lo más alarma!!. 

te de este articulo estriba en que mina en su base el derecho 

de propiedad. 

Con referencia al problema económico y financiero de Mé-
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xico, consideran que su solución reside en el arreglo de ·las 

responsabilidades pecuniarias de la República y "en el fomen

to de las fuentes de riqueza para aumentar la producción, so

bre todo l~ agr!cola. "lOZ Debido a la situaci6n de bancarro

ta nacional, el gobierno no debe contraer nuevas deudas y los 

capitales necesarios deben llegar del extranjero a trav~s de 

la inversión privada. Deben desaparecer las leyes opresoras 

del capital y la administraci6n pública debe estar en manos -

de hombres honrados y capacitados para su desempeño. Al mis

mo tiempo que es urgente un arreglo favorable con los acreed~ 

res, es altamente reprobable la negociaci6n de un nuevo em- -

pr~stíto para saldar las deudas vencidas. 

Un an&lisis superficial de la situaci6n agraria lleva a 

concluir a los autores del proyecto que, dadas las condicio-

nes geogr5ficas del país, el campo requiere una considerable 

inversi6n de capitales y que todo ataque al capital en México, 

es un ataque directo a los intereses del pueblo. El csp!ritu 

de la Constituci6n de 1917 pretende redimir al ind1gena vol-

viendo al antiguo sistema de propiedad comunal, lo que es una 

prueba de ignorancia ciega y presunci6n criminal de sus auto

res, reaccionarios que "usurpan para s1.el título de progre-

sistas • .,lOJ Privar al indígena de los est1mulos_ y responsab.!:_ 

lidades a que obliga la propiedad individual es matar en él 

todo esp1ritu de progreso y reducirlo a una forma degradada 

de vida animal. 

En resumidas cuentas lo que los desterrados recomiendan 
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en la materia es: la subdiv1si6n de la gran propiedad; impla~ 

taci6n de medidas para arraigar al pequeño propietario a su -

parcela; atracci6n de colonos de raza cauc~sica para brindar-

le al nativo el ejemplo de una cultura superior; revisi6n a -

fondo de la legislaci6n vigente en materia de captación y di~ 

tribuci6n de aguas; establecimiento de cr~ditos agr!colas pa

ra los pequeños propietarios y finalmente, la adecuaci6n de -

las leyes civiles, fiscales y procesales que en vez de frenar, 

fomenten al progreso econ6mico. 

Prida seguir!a siendo un observador critico de la vida -

nacional, si bien no volver1a a tener participaci6n pol!tica 

alguna. 
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CONCLUSIONES 

El advenimiento ae1 porfirisrno creó en México un clima -

propicio para la adopci6n, en el filtifflo tercio del siglo XIX, 

de los principios de la filosof!a positivista. Partiendo de 

un modelo europeo se instituy6 entonces un nuevo orden funda

mentado en las ciencias positivas. De acuerdo al modelo, los 

mexicanos deb!an admitir lo necesidad de existencia de disti~ 

tas clases sociales, cada una con cierta funci6n específica 

que cumplir dentro del cuerpo soc;a1, todas subordinadas a 

las necesidades de la s9ciedad toda, ubicada por encima de 

los intereses individuales. 

A partir de la investigaci6n que hemos realizado sobre -

la vida y obra de Rarn6n Prida, debemos situar al hombre den-

tro de la definición dada por Grarnsci, como intelectuales or-

9:inicos, creados por el Estado .y a su vez creadores del mismo. 

Sabios, cient!ficos y periodistas fueron utilizados, dentro -

de la estructura del Estado porfiriata, como instrumentos de 

su propia legitimación al mismo tiempo que aquél, se conver-

t!a en guardián y protector de lo~ intBrese2 de las clases 

que le apoyaban. 

La formaci6n escolar de Prida correspondi6 a la ~poca de 

trans!ci6n de la ideolog!a liberal a ln positivista y no nos 

parece contradictorio afirmar que detectamos a lo largo de su 

vida posturas tanto liberales como positivistas, sin que nec~ 
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sariarnente la primera resulte excluyente de la segunda. Su -

actuaci6n pol!tica, como consta del análisis de los documen-

tos que figuran en su archivo personal, fue de apo~•o y servi

cio al régimen de o!az: sin embargo, en sus años juveniles 

perteneci6 al grupo que pretendía combatir la dictadura pers~ 

nal de don Porfirio, orientando al gobierno hacia una vida 

m~s democrática. Es pertinente aclarar que para Prida enton

ces, el proceso de la democratizaci6n presuponía la sustitu-

ci6n del gobierno personal por el de un grupo, una clase pri

vilegiada a la que se postulaba como una necesidad natural 

dentro del organismo social. cuando en 1892, o!az se opuso -

terminante a cambios dentro de la estructura política, cuan

do se resisti6 a otorgar su "bcndici6n" a la forrnaci6n de un 

partido, el grupo dentro del que militaba Prida, co~prendi6 -

lo estéril de su lucha y se orientó hacia la esfera de los -

grandes negocios donde muchos de sus integrantes lograron es

tablecer un verdadero monopolio econ6mico y a través del mis

mo, consolidaron sus influencias políticas. 

El origen social de Prida, la situaci6n económica y las 

relaciones familiares fueron los factores que determinaron de 

alguna manera su vi:nculaci6n con los estratos privilegiados -

de la clase dominante. Diputado suplente desde 1886 y dueño 

de El Un~ve~~a¿, años despu6s apoyó desde las páginas del di~ 

ria la política gubernamental, postulando la existencia de un 

gobierno fuerte co~o una necesidad ineludible para la consec~ 

ci6n de la paz. Sin embargo, justo es ?notarlo, Frida intcn-
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t6 a travás de la cr!tica el mejoramiento de algunos aspectos 

de la adninistraci6n pGblica. Sus mensajes de tono moraliza-

dor iban específicamente dirigidos contra la corrupción e in

competencia administrativa del régimen, destacando de manera 

reiterada la debilidad del poder judicial frente a la onnipo

tencia del ejecutivo. Ante un gobierno que exig1a servilismo 

y sumisión de la palabra escrita E.i Un.ivP.!t.&a.C., gracias al fu~ 

ro de su propietario y director, se permitía ciertas liberta

des que rebasaron la tolerancia, poca por cierto, del mismo. 

Supuestar.iente la campaña moralizadora del peri6dico irritó al 

presidente por lo que Prida perdi6 su cargo de diputado y el 

diario la relativa libertad de critica contra el sistema imp~ 

rante. Por otra parte, la amistad de l~ f~niiia con el pres! 

dente, las constantes denuncias contra 81 periódico y la fun

dación de El 1mµa..'!.r..~at, pe:::-i6dico <1u.e se 0t'r•:!cia al público a 

un centavo, debi.crcn ser lo".' factores q1!e fo.!:"talccioron la d~ 

císi6n de vender E~ un¡ve~bal. Libre de compromisos, Prida -

acept6 la derrota pol1tica y se dedic6 al ejercicio de su pr2 

fesi6n. 

Al paso de los años su identificaci6n cOn el régimen, 

que en Gltima instancia favorec!a sus propios intereses, fue 

en aumento. El tiempo transcurrido lo fue reconciliando con 

la dictadura al grado que en 1904 figur6 den~ro del grupo que 

promovi6 la sexta reelecci6n de Díaz. Este giro de sinpat!a 

hacia el gobierno, lo que él mismo denomin6 como "la vuelta -

al redil" le fue reconocido otorg;jndosele nuevamente una cu--
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rul en la Cámara, ahora, final~ente, como diputado propieta-

rio. La postura asumida por Prida en esta etapa de su vida -

resultaba coherente con los designios de la política econ6mi

ca del régimen porfirista. Sus intervenciones en la c:imara, 

favorables a los intereses de la burguesía nacional y extran

jera, demostraban su idcntificaci6n con los planteamientos 

del sistema capitalista mexicano. Pero si es cierto que Pri

da apoy6 las estrategias econ6nicas del rdgimen, trunbié~ lo -

es que se opuso, aunque desde la clandestinidad, a la sdptima 

reelecci6n. Para Prida la dictadura había cumplido Ya su co

metido histórico. 

El problema de la sucesión presidencial se presentó apr~ 

miante al grup·a oligárquico de los científicos y el alegato· -

de Prida contra la candidatura de Bernardo Reyes es explica-

ble en cuanto enemigo político del grupo. Por lo pronto pod~ 

mos advertir que Bernardo P~yes, al retirarse de la contienda 

dejando abandonados a sus seguidores, resultó menos te~ible -

que el propio Jos~ Ives Limantour, quien al tratar de salvar 

lo insalvable, desampar6 a sus anigos e intentó un acuerdo -

con los revolucionarios. 

La caída del gobierno porfirista y el triunfo de Fr~nci~ 

co I. ltadero, signific6 para Prida la interrupción del proce

so evolutivo, post•.ilado fundatf'\ental del positivismo. El pre

sidente electo, en su opinión, carecía de preparaci6n para 

asumir el tim6n de la vida pGblica. El movimiento revolucio

narLo trastornaba el sistema político y econ6rnico de la na- -
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ci6n. Era urgente, seglln P.t:ida, evitar que el pa!s cayese en 

una anarqu1a provocada por el desbordamiento de pasiones y a~ 

biciones. El deseo de nadero de sujetar todos los procedi- -

mientes a la ley, s6lo serv!a para aumentar el caos. A·cri-

terio de don Ram6n, la Decena TrSgica fue el resultado previ

sible de la ingenuidad y falta de experiencia de los goberna!l 

tes. El gobierno de ?ladero quiso implantar las pr~cticas de-

mocrflticas entre un pueblo que no ten!n '.:?;ducaci6n para poder

las aprovechar: no cornprendi6 la necesidad de apoyarse en los 

hombres conocedores de los negocios pGblicos, en los tecn6cr~ 

tas capacitados para conducir paulatinamente al pa!s hacia la 

verdadera democracia. 

Percibinos en Prida un evidente resentimiento contra na-

dero, quien no quiso otorgar "suficientes" privilegios a los 

desprestigiados colaborador~s de O!az. El ;'l.alestar de Prida 

es explicable, rechazados en un determinado momento por O!az 
' 

tampoco ten!an acomodo en el gobierno de Hadero. Insatisfe-

chas sus expectativas, muchos de los partidarios de Madero se 

convirtieron en sus opositores y conspiraron en su contra. El 

intento de ofrecerle a Ger6nimo Treviño la candidatura presi-

dencial era una instancia de salvaci6n ante lo que se perfil~ 

ba a ~os ojos de Prida como un naufragio pol!tico. Por lo 

pronto, los acontecimientos se precipitaron vertiginosos per

mi~i~ndole a Victoriano Huertü el ascenso al voaer. Prida r~ 

probó acremente el sacrificio de los mandatarios y asUJT\16 una 

postura contraria al r~gimen. Un gobierno militar como el de 
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Huerta significaba un retroceso para el pensamiento positivi~ 

ta. Tampoco se pudo identificar con el grupo que lanzara el 

Plan de Guadalupe. Su pasado de cient!fico y su ideología 

opuesta a las transformaciones radicales, le restaba posibili 

dades de entendimiento con los revolucionarios. 

Desde el exilio Ramón Prida observó el acontecer nacio-

nal y escribi6 historia impelido por'la necesidad de resca-

tar del olvido sucesos que presenció o protagoniz6, ~unque 

desde la segunda fila. su propósito de rescatar la "verdad -

hist6rica" se debe analizar en el contexto en que se produjo, 

sin perder de vista su convicción positivista y el alejamien-

to de las fuentes. Probablemente escribi6 sin consultarlas, 

empero siempre trat6 de evaluar ios sucesos relatados apoy§ri

dose en los testimonios de los protagonistas. Lo logr6 en la 

medida en que pudo despojarse de la pasi6n que le fue propia 

al hombre y entonces se convertiría en fuente de información 

a otros historiadores. La suya era entonces una versión con

tracorriente y de all! su validez. Eventualmente fracas6 en 

el intento, cuando convertido en juez omnisciente, no supo 

guardar distanc.ia iri=ntc al hecho y su na.rraci6n perdió ente!!. 

ces la requerida objetividad. 

En una recapitulación final podemos afirmar que Prida 

justific6 la necesidad histórica de la dictadura por la supr~ 

ma necesidad de la paz que tuvo el pa!s pero en el momento en 

que la dictadura se convirtió en tiranía, la reprob6 y la co~ 

bati6. La resistencia de D!az a la democratización dejó al -
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pa!s-sin una clase dirigente. l!adero inició un proceso cvol!!_ 

tivo hacia la democracia pero sucumbió ante la fuerza de la 

dictadura militar huertista. Huerta intcrrurnpi6 el proceso 

iniciado por Madero a la vez que desencadenó el torbellino de 

la anarquía revolucionaria. ,El caos en que vivía el país lo 

expon!a a una intervención extranjera y la consecuente pérdi

da de la nacionalidad. Ante esta temible alternativa se nan_!, 

fest6 el nacionalismo de Prida. Se revelaron sus nexos espi-

rituales hispanos. El hispanismo del criollo brotó como un -

recurso salvador ante la amenaza sajona: la unión hispanoame

ricana, el pasado comGn debía servir de dique contra el expa!!. 

sionismo norteamericano. Tal fue el centro de sus angustias 

en el destierro. 

Pasada la tormenta revolucionaria, regresó a un Héxico -

distinto del que había abandonado años antes. Destruido, au!!,_ 

que s6lo en parte, el poder de las antiguas clases gobernan-

tcs, el vac!o lo ocupaban los militares, los héroes revoluci2_ 

narios. Prida, representante por así decirlo del "antiguo r! 

gimen" no tenía ubicaci6n dentro del nuevo orden de cosas. 

Sin puesto pol.!tico alguno, expectante .ante la nueva realidad 

que se le presentaba corno ciudadano, utilizó con entusiasmo -

su amplia experiencia jurídica para orientar la marcha del -

proceso nacional desde el punto de vista legal. 

La preocupaci6n fundamental de esta Gltima etapa de su 

.vida fue nuevamente la consecuci6n de la democracia pero ya 

no como la escalada del poder por un grupo políticamente pri-
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..,,;.'.;:: .. ~· 
VÍlc1iado sino corno un proceso lento, que se logra Gnicamente 

por medio de la educaci6n del pueblo. 

Resul~a, e"ntonces, que su apreciaci6n de los hechos fue 

coheren~e con su posici6n dentro de la estructura del r6girnen 

porfiris~a tanto como dentro de la etapa organizativa del ?~-

xico posrevolucionario. 

A trav~s del an§lisis de este personaje, Ram6n Prida, -

pretendemos contribuir a la_co~prensi6n de una época históri

ca, al e~tudio de un pasado, muchos de cuyos planteamientos -

aan permanecen vigentes en nuestro pre~ente. 
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