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1 John Womack jr., Zapata y la reiolucion mexica 
na, Siglo XXI Editores, Mexico, 1969, y Friedrich 
Katz, Pancho Villa, Ediciones Era, Mexico, 1998, 
2 tt. 

La historiograffa de las ultimas decadas 
nos ha ofrecido trabajos de una profunda 
agudeza analftica e interpretativa, modifi 
cando sustancialmente las primeras apro 
ximaciones al proceso polf tico y social de la 
revolucion mexicana. Desde los afios 1960 
la protesionalizacion de la historia y las cien 
cias sociales ha comribuido a una investiga 
cion rigurosa y de una mayor diversidad 
rernarica, de tal forma que se ha elaborado 
una ciencia historica mas versatil y los in 
vestigadores hemos presentado una mayor 
disposicion a responder las interrogantes 
que nos plantea esta problematica histori 
ca en el tiempo presente. Bajo estas cir 
cunstancias no resulto extrafio que hayan 
aparecido autores como John Womack jr. 
y Friedrich Katz, 1 entre muchos otros, que 
con sus investigaciones sobre Zapata y 
Villa, respectivamente, inauguraron los 
nuevos derroteros de la historiograffa po 
lftica y el genero de la biograffa en la inves 
tigaci6n sobre la revoluci6n. 

Carranza. El ttltimo reformista porfiria 
no, de Luis Barron, asume con perspecti 
vas renovadas el prop6sito de reconstruir 
la carrera polftica antes de alcanzar la 
primera magistratura de uno de los hom 
bres mas preclaros que vio nacer la revo 
luci6n, un lfder que procur6 construir sus 
plataformas polfticas, tanto regionales 
como nacionales, tendiendo puentes en 
tre las agotadas formulas del liberalismo 
decimon6nico que detenraban sus anti 
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nuevo problema, como fue enfrentar los 
ataques de la Alianza Anticomunista Ar 
gentina (Triple A) y otros grupos para 
militares, lo que le resto capacidad para 
insertarse en las masas. Luego de la muer 
te de Juan D. Peron, los lfderes de la agru 
pacion consideraron que el peronismo ha 
bfa muerto y apostaron a la construccion 
del "socialismo nacional". En los meses 
previos al golpe militar de 1976, Monro 
neros se prepare para una lucha prolon 
gada e intento generar frentes de masas 
para asegurarse el apoyo popular. Luego 
del golpe de Estado las desapariciones y 
torturas despedazaron la estructura orga 
nizativa y los jefes de la conduccion na 
cional se exiliaron. 

Segun el autor, las transformaciones del 
catolicismo en los sesenta pueden conside 
rarse un camino hacia la secularizaci6n, en 
tendida como la recornposicion de las cre 
encias y no como la desaparicion de lo 
religioso. La lucha armada llev6 a un des 
plazamiento y recornposicion de lo sagra 
do en el ambito de lo politico. Para Dona 
tello, la particular identificaci6n que se 
erigio en la decada de los treinta enrre ca 
tolicismo y naci6n, puede considerarse 
como una experiencia en rerminos de nacio 
nalismo, es decir, como formas seculares 
donde lo sagrado se deposita en lo polftico. 

El libro es fruto de un riguroso ejer 
cicio de invesrigacion, nos ofrece una re 
flexion crftica del pasado reciente supe 
rando la mera acumulacion de anecdoras 
o vivencias de la militancia setentista. Por 
lo tanto, se torna en un antecedente in 
soslayable sobre la tematica. 
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Adernas, el autor subraya corno sus vfncu 
los con los politicos y legisladores locales 
le ensefiaron a sacar ventaja de las condi 
ciones polfticas impuestas por el gobierno 
de Diaz, lo que, sumado a la alianza con 
sus amigos Miguel Cardenas y Bernardo 
Reyes, rapidarnenre lo carapulto a conver 
tirse en integrante de la elite que condu 
jo las luchas por reformas polfticas y socia 
les en el estado y el pafs. 

"Un politico porfiriano en la revolu 
ci6n de 191 O", es el segundo apartado de 
la obra. El tiempo estudiado cubre entre 
los afios 1908 y 1911. Es la etapa de Ca 
rranza como gobernador de Coahuila, gue 
consolido su base sociopolftica e incremen 
to su poder, asegurando su permanencia 
como jefe local. Segun Barron, esto lo fa 
cul to, a pesar de no ser maderista, para 
negociar con Madero, para quien fue un 
aliado politico importante, pues fue diff 
cil contrarrestar su peso polf tico en el es 
tado del norte. 

La experiencia politica de Venustiano 
Carranza entre 1908 y 1913 fue esencial 
para su gran salto en la polf tica nacional. 
Las reformas que impulse en su estado, 
muchas de ellas de caracrer educativo y 
de rnoralizacion, buscaban superar la ciu 
dadanfa marginal que el contemplo en SUS 
habitantes, inclinados al vicio y carentes 
de "buenas costumbres". Tambien se ocu 
po de la clase trabajadora, lo gue incre 
mento sus alianzas polfticas con diversos 
actores polfticos y sociales, consolidando 
su liderazgo en la region. A la muerte de 
Madero la figura del primer jefe convoco 
a las fuerzas revolucionarias gue visuali 
zaron en su persona a un polftico aveza 
do y comprometido con la causa. Fue esa 
legitimidad entre sus camaradas lo que lo 
ayud6 a enfrentar y derrotar al "usurpa 
dor", Cada uno de estos aspectos es me 
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guos aliados los reyistas y los "rnagos del 
progreso"y las practices revolucionarias 
de sus jovenes oficiales, gue esperaban con 
seguir junto a Carranza las promesas in 
cumplidas del maderismo. 

La invesrigacion del autor es el resul 
tado de afios de trabajo dedicado de forma 
rnetodica a rastrear las huellas gue identi 
fican a la produccion historiografica so 
bre la revolucion mexicana. La obra gue 
resefiamos muestra un avance sustancial 
en el conocimiento de un protagonista in 
discutible del periodo mas violento que 
debio enfrentar la causa revolucionaria. 
Luis Barron proporciona antecedentes no 
vedosos sobre la vida politica de Carran 
za en sus funciones como gobernador del 
estado de Coahuila, lo que permite corn 
prender de mejor manera los alcances que 
tuvo su proyecto para el pafs una vez que 
consiguio el apoyo de una combinacion de 
fuerzas polfricas, sociales y econornicas que 
buscaban controlar el cambio desde arriba. 

La obra esta conformada por cinco ca 
pitulos, cada uno de ellos muy bien pre 
sentado y argumentado con una variedad 
de fuentes y testimonios que le otorgan 
un valor agregado a su publicacion. El 
primer capitulo, "Venusriano Carranza en 
el regimen de Porfirio Diaz", da cuenta 
de los aspectos familiares y personales del 
hombre de Coalmila. Su objetivo es mani 
festar los primeros pasos que emprende 
en la vida polftica local hacia 1908. Para 
Barron es una etapa primigenia en la ca 
rrera politica de Carranza pero a la vez 
fundante en su forrnacion como estratega 
y administrador de los asuntos publicos, 
Carranza es presentado como un politico 
gue cornenzo desde abajo en los asuntos 
de gobierno local, fue este entorno su 
fuente primordial que aliment6 su caris 
ma y su talante como futuro estadista. 
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mo de Venustiano Carranza, lfder revolu 
cionario que dejo una huella profunda en 
las bases ideologicas de la revolucion me 
xicana. Sin el "brillo epico de Villa, Zapata 
o Madero y con esa imagen de antiguo re 
gimen, no es raro que Carranza haya sido 
desdefiado, ninguneado o repudiado, in 
cluso por lo estudiosos de la revolucion", 
sentencia el autor. 

Una primera aproxirnacion a la obra 
puede dar la sensacion de que se trata de 
un trabajo exclusivamente biografico, sin 
embargo, su lectura reposada deja traslu 
cir una introspeccion en la atmosfera de 
un tiempo historico pletorico de utopia, 
atiborrado de conspiraciones, de quebran 
tables lealtades y pavorosas ejecuciones. 
A traves del trabajo de Luis Barron la 
figura de bronce de Venustiano Carranza 
es privada del metal para narrar las his 
torias de came y hueso que el primer jefe 
fue edificando junta a los cientos de hom 
bres, mujeres, jovenes y nifios por los 
campos y ciudades de Chihuahua, Coa 
huila o la ciudad de Mexico. Es un inten 
to no fallido por proclamar la real par 
ticipacion de Carranza en la revolucion 
y esclarecer sus posiciones, sus temores, 
sus victorias, sus derrotas y su proceder 
politico de profundas rafces porfiria 
nas que lo convirtio en una "figura cen 
tral durante los afios mas violentos de la 
revolucion". 

En la historiograffa se han debatido 
por afios las razones que tuvo Carranza 
para levantarse en armas y, finalmente, 
aceptar el liderazgo. Es un hecho que, des 
pues del golpe militar que derroco a Ma 
dero, rnostro ser un lfder muy habil al es 
tructurar una coalicion nacional que 
triunfo militarmente en la revolucion. En 
1913 cornenzo la transformacion social de 
Mexico, y "solo analizando con cuidado 

184 

ticulosamente abordado por Barron en el 
tercer capftulo, intitulado "Carranza go 
bernador y Madero presidente". 

En "Del Palacio de Gobierno en Salti 
llo al Palacio Nacional", cuarto apartado 
de la obra, el autor esclarece los orfgenes 
del Plan de Guadalupe y puntualiza que en 
sus fundamentos se revela la ideologfa de 
Carranza como el "Ultimo reformista por 
firiano", un polf tico que no aspire a ser pa 
radigma de un revolucionario, pues en su 
propia trayectoria estaban los resabios del 
viejo liberalismo juarista y las exigencias de 
la modernizacion capitalista, expresada en 
una economfa de take off y una reforma 
social encauzada por la clase polftica y em 
presarial "ilustrada". En suma, en este ca 
pftulo Barron expone con acierto la elabo 
rada estrategia de Carranza, como parte de 
una trayectoria y no de una coyuntura, para 
imponer SU liderazgo e instaurar Un regi 
men legal y legf timo que lo condujo a la 
presidencia de la republics en 1917. 

"Carranza en la historiograffa de la re 
volucion rnexicana", ultimo capftulo, es 
una apretada sfntesis donde el autor ex 
pone que los avances y retrocesos de la 
historiograffa revolucionaria terreno so 
bradamente manejado por Barron estan 
en directa relacion con la profesionali 
zacion de la disciplina, pues de una narra 
cion autodidacta, militante y excluyente se 
paso a una interpretacion academica. Esto 
permite explicar, segun el autor, la dispo 
sicion que hoy existe entre los historiado 
res a ampliar los estudios con nuevas te 
rnaricas, revisar las que merecen nuevas 
interpretaciones y considerar las insufi 
ciencias de la invesrigacion en muchas 
otras como el caso de Carranza. 

Luis Barron desarrolla una investiga 
cion con claros signos de revisionismo, fo 
calizando sus intereses en el protagonis 
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2 Alfredo Breceda, Mexico reioltaionario, Tipograffa 
Artfsrica, Madrid, 1920, t. I. 

3 Arnaldo Cordova en su obra La id.eologfa de la 
revolucion mexicana, Ediciones Era, Mexico, 197 3, se 
fiala que Carranza "dijo a Breceda la tarde del 25 de 
marzo de 1913 que era preciso que se elaborara un 
plan de su rnovimiento", p. 195; por su parte,] a vier 
Garciadiego, en su articulo "Actores y regiones en el 
proceso belico de la revolucion mexicana" en La gue 
rra en la historia, Universidad de Salamanca, Sala 
manca, 1999, puntualiza que Breceda es el autor de 
la primera version del plan, p. 236. 

4John Womack jr., en su obra Zapata, op. cit., 
identifica a Breceda como un emisario de Carranza 
para pactar con Zapata una adhesion a la causa cons 
titucionalista. Al respecto Womack escribe lo siguien 
re: "el 27 de julio el secretario privado de Carranza le 
escribio a Zapata ofreciendole suministros militares a 
cambio de su apoyo al primer jefe", p. 194. 

Provisto de un porn de papel y tinta, me 
sente freme al senor gobernador, con quien 
previamente habfa discutido el asunto de 
que se trataba [ ... ] primero escribf algo que 

del Plan de Guadalupe, lo que hace discu 
tible su autorfa exclusiva. 

Nosotros, al matizar dicha posicion de 
Barron, asumimos que Alfredo Breceda, 
adernas de redactor, es autor o coautor al 
menos de la primera version? del plan. Al 
respecto, tenemos que puntualizar que no 
podemos obviar el hecho de que Breceda 
fuera el secretario personal de Carranza por 
casi una decada, ademas de ocupar funcio 
nes de primer orden en los ambitos admi 
nistrativo, ejecutivo y legislativo. Junto a 
sus funciones oficiales destacan las misiones 
de caracter secrete 4 encomendadas por el 
primer jefe, lo que nos lleva a sostener la 
figuracion de su secretario y amigo en un 
evento tan trascendental para la causa revo 
lucionaria. Al menos asf qued6 expresado el 
acontecimiento en palabras de Breceda: 
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las razones que tuvo Carranza para ini 
ciar la revoluci6n constitucionalista se 
puede emender por que, por ejemplo, no 
incluyo la promesa de reforma social en 
el Plan de Guadalupe" (p. 17 4). El pri 
mer jefe pens6 que los terratenientes, el 
clero y los industriales eran mas pode 
rosos que el usurpador, por tanto habfa 
que ser cauteloso, planificando objetivos 
inmediatos, atacando un solo frente y no 
abriendo varios y nuevos. 

El Plan de Guadalupe, proclamado por 
Carranza, busc6 legalizar el alzamiento 
contra Huerta, pero tarnbien pretendi6 le 
gitimarlo socialmente. Por esto conside 
r6 prometer a sus seguidores aquello que 
era factible de transformar, solo asi SU pro 
yecto politico y social serfa apoyado por 
una mayorfa del pueblo y los sectores me 
dios, de lo contrario era improbable la con 
solidaci6n del sistema politico, consensuar 
las reformas sociales y promover un nue 
vo marco legal que diera gobernabilidad, 
estabilidad y viabilidad a la revolucion. 
"Carranza habfa justificado la posposici6n 
de las reformas sociales en un intento por 
lograr, primero, una aspiracion politica: la 
restauraci6n del orden legal" (p. 185), en 
este plano se distancia de su idcologo Luis 
Cabrera en su rnanifiesro "La revolucion 
es la revolucion". El primer jefe juzgo que 
era indispensable reformar la constirucion 
juarista si el objetivo era que las reformas 
se dieran en forma permanente. 

Nos queda la duda si fueron Luis 
Cabrera y Alfredo Breceda, juntos o por 
separado, los ideologos y creadores del 
Plan de Guadalupe. Sabemos, por Luis 
Barron, que Cabrera influfa mucho en 
Carranza, fue su consejero. Sin embar 
go, al menos a juzgar por la obra de Bre 
ceda, 2 no hay presencia efectiva de Cabrera 
en la discusion inmediata de la redacci6n 
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Barron, al concluir, reconoce el apor 
te ineludible de Venustiano Carranza al 
sustrato ideologico de la revolucion me 
xicana pues, junto a los rostros de las mul 
titudes que lo apoyaron, comribuy6 a edi 
ficar el Mexico moderno y a esculpir sus 
instituciones polfricas, gue extrafiamente 
fueron resultado de su "conocirnienro de 
la polfrica porfiriana [gue le posibiliro] 
dominar la revolucion". 

En un afio especialmente recargado de 
eventos conmemorativos del centena 
rio de la revolucion, en su mayorfa vacfos 
de comenido academico y con reflexion 
inconsistente, la investigacion de Luis Ba 
rron incorpora una serie de nuevos pro 
blemas gue pueden seguir matizando las 
perspectivas sobre este magno acomeci 
miento. Su obra es una conrribucion de 
suma trascendencia para la historia politi 
ca de uno de los periodos mas divulgados, 
pero aiin no del todo ponderado en SUS 
verdades forjadas, pues las pasiones y las 
nostalgias se han sobrepuesto a la raz6n. 

El autor logra dar un paso firme para 
resituar las practicas polfticas y sus am 
plios significados, su trabajo formula avan 
ces de consideracion para imerpretar, de 
manera mas cabal, los cimientos del poder 
civil y el desarrollo de una via institucio 
nal gue busco, desde un tiempo tempra 
no, armonizar los principios de un nacio 
nalismo revolucionario, la transformaci6n 
social y la insercion en el capitalismo de la 
"economiamundo". En este escenario, 
Carranza aiin posee voz e historia gue con 
tar a traves de la buena pluma y s6lida in 
vestigaci6n de Luis Barron. 
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5 Breceda, Afexico, op. cit., p. 395. 

Aungue Luis Barron considera gue los 
liderazgos de Zapata y Villa son regiona 
les, "sin un proyecro real de gobierno ni de 
nacion", con "influencias minimas", la ver 
dad es gue Carranza exhibe una conside 
rable similitud con ambos en sus trayec 
torias revolucionarias. Parad6jicamente 
siempre desplegaron prop6sitos revolu 
cionarios amag6nicos, de tal forma gue 
siempre hubo una yuxtaposici6n en sus 
planes para la naci6n, lo que culmin6 en 
una polf tica revolucionaria faccional y un 
resentimiento muruo. De ahf gue coinci 
dentemente sus muertes fueran alevosas, 
pues en el transcurso de los tiempos vio 
lentos de la revoluci6n habfan acumula 
do muchas enemistades y pasiones. 

un pafs de grandes capitalisras y de hom 
bres educados gue pudieran dirigirlo al pro 
greso, dejando la responsabilidad al Estado 
de proreger la soberanfa de Mexico, de mo 
ralizar a la sociedad y de prornover la redis 
tribucion de la rigueza por medios institu 
cionales (p. 23 7). 

Loque esta fuera de toda duda es que 
el Plan de Guadalupe fue la afirrnacion 
de la influencia y poder que adquiri6 
Carranza. Ahf recibi6 el apoyo de sus ofi 
ciales sin condiciones. 

El primer jefe deseaba una presiden 
cia fuerte para administrar el cambio, por 
tamo fue enemigo de las huelgas y de or 
ganizaciones laborales aut6nomas; su pro 
yecto politico para Mexico consistfa en 

yo pensaba; no le gusr6 al senor Carranza, y 
eras cambiar algunas palabras, hubimos de 
producir el siguienre. 5 


