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tificaci6n de que aborda un periodo 
relegado por los estudiosos, en particu 
lar el maderismo chiapaneco, hasta 
ahora ayuno en investigaciones. 

El trabajo de Guillen realiza una lee 
tura del maderismo desde la perspec 
tiva regional chiapaneca, a partir fun 
damentalmente del archivo personal 
de don Flavio Guillen gobemador in 
terino maderista, resguardado por 
su familia. En este sentido, se Incorpo 
ra al acervo de la historiografia regio 
nal que, desde hace ya varios afios, vie 
ne poniendo el acento en el caracter 
diferenciado con que se manifesto la 
revolucion en los distintos espacios 
que forman el territorio mexicano. El 
libro confiere significado a un conjun 
to de hechos ocurridos en Chiapas 
que, al encontrarse con eventos de 
magnitud nacional, adquieren una re 
sonancia particular asi como un distin 
to matiz. 

El recorte regional se justifica por el 
marcado aislamiento y la escasez de 
vinculos de Chiapas con el centro del 
pais, Se trata de un estado aislado no 
solo de la capital de la republica, sino 
poco integrado intemamente a causa 
de los accidentes geograficos. Tiene 
tambien un perfil cultural propio, dado 
por las etnias que la pueblan, por las 
formas de dominacion que se estable 
cieron, por las actividades economi 
cas a que fueron dedicadas estas tie 
rras desde la etapa colonial y por las 
relaciones semiserviles que impera 
ron. 

Durante el porfirismo, Emilio Rabasa 
fue el principal responsable de estre 
char los vinculos entre Chiapas y el 
centro, asi como de introducir elemen 
tos modernizantes como las cornuni 
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Este Iibro, que obtuvo en 1993 el pre 
mio Salvador Azuela, otorgado por el 
Instituto Nacional de Estudios Hist6ri 
cos de la Revolucion Mexicana en la 
categoria de investigaciones ineditas, 
se incorpor6 al catalogo de titulos pu 
blicados por el propio instituto acerca 
del primer movimiento social del siglo 
xx, en 1994. Se trata de un texto que 
explora, como su titulo lo indica, el ca 
racter que tuvo el maderismo en el am 
bito regional de Chiapas, sefi.alando, a 
manera de contrapunto, los aconteci 
mientos que se desarrollaban en el 
nacional. 

Hoy, tal vez con mas claridad que 
nunca, percibimos dramaticamente 
que la revoluci6n mexicana tuvo muy 
poca incidencia en Chiapas. Arrinco 
nada hacia el Pacifico, amurallada por 
la selva, las montafi.as y los rios, Chia pas 
vio pasar desde muy lejos las movili 
zaciones y las batallas de la revolu 
ci6n. Solo el anticarrancismo, como lo 
sefiala Diana Guillen, prendi6 en este 
territorio en movimientos como el 
"mapachismo" o el "pinedismo", que 
buscaban la reivindicaci6n de la auto 
nomia o la defensa de los privilegios 
de una sociedad tradicional. Por ello, 
el periodo revolucionario ha sido poco 
atendido por la historiografia chiapa 
neca con la limitada salvedad de los 
movimientos contrarrevolucionarios 
locales mencionados. Asi, la publica 
ci6n de este trabajo tiene la doble jus 
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Esta acida pugna dio pie para que 
se fraguara el primer encuentro de 
Chiapas con la Revoluci6n. Francisco 
I. Madero apoy6 a Flavio Guillen para 
que se hiciera cargo del gobierno chia 
paneco, en crisis de legitimidad. Don 
Flavio, quien vivia desde hacia casi 
una decada en la ciudad de Mexico, 
fue nominado candidato de la comuni 
dad chiapaneca residente en la capital 
algunos meses antes. La llegada del 
emisario maderista a Chia pas en enero 
de 1912, quien atribuy6 su ascenso 
como gobemador interino a su amis 
tad con Madero, estuvo marcada por 
una politica de conciliacion entre los 
dos grupos en pugna. Los cristobalen 
ses agraviados por la traslacion de la 
capital estatal a Tuxtla diez aftos an 
tes no se resignaban a ser desplaza 
dos por la elite de los valles y no acep 
taron a don Flavio. Hacia fines de 1912 
renacieron de nuevo las luchas que 
obligaron al gobernador a renunciar. 
Con el fin de debilitar el poder del 
gobemador, el Congreso local aprobo 
una reforma para que los presidentes 
municipales adquirieran las atribucio 
nes de jefes politicos, aprovechando 
uno de los puntos del Plan de San Luis. 
Flavio Guillen se neg6 a secundar di 
cha reforma y, consciente de que la 
debilidad del gobiemo maderista seria 
poco propicia para su permanencia, 
pidi6 licencia para separarse dcl cargo 
en los dias previos al golpe de Estado 
de Victoriano Huerta. 

La politica conciliatoria emprendi 
da por el gobernador Guillen abarc6 al 
obispo de Chiapas, Francisco Orozco 
y Jimenez, quien era acusado poi· Jos 
tuxtlecos de haber promovido el apo 
yo indigena al movimiento sancristo 
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caciones, la ampliaci6n de la educa 
ci6n y el impulso de actividades eco 
n6micas como el cultivo de cafe y la 
explotaci6n de la madera. Desde el 
punto de vista politico, el rabasismo 
pudo consolidar los lazos con la fede 
raci6n mediante el apoyo de la elite 
tuxtleca y el desplazamiento de la eli 
te cristobalense mas tradicional; asi, Ia 
capital del estado fue transferida de 
San Cristobal de las Casas, en Los Al 
tos, a Tuxtla, en los valles riberefios 
del Grijalba; con ello se logr6 unificar 
el estado y se debilitaron las fuertes 
tendencias localistas, que atentaban 
en su contra. Sin embargo, los exitos 
en el piano de las comunicaciones ca 
mineras y ferroviarias, tanto en el inte 
rior como con el resto del pais, fueron 
muypocos. 

El trabajo muestra que con la caida 
de la dictadura de Diaz se destruy6 la 
centralizaci6n politica propiciada por 
Rabasa alrededor de los tuxtlecos y se 
desataron las amarras que habian im 
pedido la lucha entre estos y los eris 
tobalenses. En abril de 1911, cuando 
casi todo parecia apuntar hacia el triun 
fo del maderismo, se abrieron clubes 
antireeleccionistas en territorio chia 
paneco, aperturas tardias que obede 
cieron mas a la defensa de los intereses 
de los distintos grupos regional es, que 
a la propagacion del ideario de Fran 
cisco I. Madero. Ante el rio revuelto 
propiciado por la crisis del federalismo, 
los distintos segmentos de la elite 
chiapaneca trataron de sacar ganan 
cias propias; afloro la pugna entre al 
teiios y tuxtlecos. Cada cual lanz6 su 
propio candidato para las elecciones 
de 1911 y ninguno quiso aceptar la 
validez de los resultados electorates. 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


RESENAS 

Ma. del Carmen Collado 
lNSTITUTO MORA 

tuales e incluso por miembros de la 
elite economica y fue ampliamente 
discutida por la XXVI Legislatura en el 
Congreso federal. 

Los aires renovadores que la llegada 
del gobernador Guillen impusieron 
en la aislada sociedad chiapaneca fue 
ron pasajeros; mas tarde, Castro los 
ampli6 concitando la oposici6n del 
mapachismo y el pinedismo. El made 
rismo, como se muestra en este libro, 
fue una influencia exogena que, en· 
camada en don Flavio, propici6 la 
llegada del espiritu conciliatorio y las 
nuevas ideas politicas a Chiapas, pero 
que el tradicionalismo regional acabo 
por derrotar, pasando la factura del 
costo social hacia el futuro. 

El maderismo en Chiapas consta 
de cuatro capitulos que se inician con 
las acciones modemizantes de la guber 
natura de Emilio Rabasa durante la die 
tadura de Diaz; el segundo aborda las 
pugnas locales en el ambito de la caida 
del regimen porfiriano; el tercero se 
refiere al interinato maderista de Flavio 
Guillen, y el ultimo analiza el ascenso 
del huertismo y el impacto del carran 
cismo en la entidad. El libro incluye 
una cronologia comparada entre los 
acontecimientos de Chiapas y los na 
cionales (18911914). Las fuentes pri 
marias utilizadas provienen del Archive 
de Flavio Guillen y se complementan 
con hemerografia local y nacional, con 
publicaciones oficiales y fuentes secun 
darias. 
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balense de 1911. El obispo Orozco y 
Jimenez, quien a partir de 1921 se dis 
tinguiria en la sede de Guadalajara co 
mo promoter de la accion social de la 
Iglesia, no pudo mantenerse al mar 
gen del partidarismo politico, pese al 
respaldo que recibio de parte del go 
biemo estatal. 

El interinato de don Flavio adquiere 
relevancia pues promovio reformas 
que corresponden al espiritu de cam 
bio que trajo consigo el maderismo y 
que, de alguna man era, fueron reto 
madas y ampliadas por el gobemador 
carrancista Iose Agustin Castro; entre 
ellas, la reforma laboral que, si bien 
advierte la autora, respet6 los princl 
pios del regimen de servidumbre, le 
imponia limites, como la jornada labo 
ral de 10 horas, o prohibia a los patro 
nes que mantuvieran deudas de sus 
peones por mas de un afio, 0 que no 
permitiria que estas fueran heredadas 
por sus descendientes, adernas de pro 
poner un incipiente seguro para el 
personal incapacitado. Tambien abo 
li6 el impuesto de capitacion que pa 
gaban los indigenas y derogo la Ley de 
ejidos de 1892, si bien ello no significa 
que, en su interinato, no se hayan pre 
sentado problemas sociales, pese al 
espiritu reformador del maderismo in 
crustado en don Flavio. En cuanto al 
problema de la tierra, no emprendi6 
reformas pero se pronuncio en favor 
de la particion de los latifundios me 
diante un sistema fiscal oneroso que 
obligara a los propietarios a deshacer 
se de la tierra ociosa. Esta reforma no 
era nueva, ya habia sido propuesta du 

. rante el porfiriato por algunos intelec 
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