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Un tema controversial dentro de la his 
toriografia mexicana es, sin duda, el 
de la sobrevivencia o muerte de la elite 
econ6mica porfiriana, debido al pa 
rentesco que tiene con el debate 
revisionista sabre el caracter verdade 
ramente revolucionario o no de la re 
volucion mexicana. No obstante la 
trascendencia del asunto, la historio 
grafia no lo ha abordado con la profun 
didad necesaria, sobre todo si compa 
ramos la cantidad de titulos disponi 
bles con el alud de obras dedicadas al 
origen y al curso de la revoluci6n me 
xicana. Afortunadamente, el historia 
dor norteamericano Mark Wasserman 
nos narra ahora esta historia desde la 
perspectiva regional de Chihuahua. 
Vale se.iialar que otros ban incursio 
nado en la materia directamente: Alex 
Zaragosa en The Monterrey elite and 
the Mexican State, 18801940(Austin, 
1988), Emilio Zebadua enBanqueros 
y revolucionarios: la soberaniafinan 
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este periodo, su acercamiento solo 
puede ser seiialado como un intento 
preliminar que, para el caso de Mi 
choacan, ojala sea cumplido por Cl o 
por algun otro historiador que recurra 
a las fuentes que existen en algunos 
archivos de Mexico y del extranjero. 

RESENAS 

mogenea de los rniembros de la Igle 
sia. Esto podria dar ciertas pistas para 
comprender rnejor la actuaci6n poste 
rior de la Iglesia y sus diferencias para 
enfrentar los problemas que ha tenido 
como institucion. 

En este sentido, el autor muestra 
que el tema no se ha agotado; et mismo 
da cuenta de las lagunas que impiden 
el cuadro completo de la Iglesia en la 
epoca borb6nica novohispana. Entre 
otras ausencias seiiala, por ejemplo, 
las repercusiones de la secularizacion 
en las 6rdenes religiosas, un acerca 
miento mas profundo a la religiosidad 
popular o la conformaci6n de los ca 
bildos catedralicios. 

Este tipo de estudios permitiria es 
clarecer el papel de la Iglesia en las 
reformas borb6nicas y durante la gue 
rra de Independencia, temas que ban 
comenzado a ser buscados por otros 
medios. Tales acercamientos se han 
producido por media de los sermones 
conservados hasta la fecha y que abar 
can la actuaci6n de las capas mas altas 
de la jerarquia eclesiastica, desde la 
epoca de las reformas borbonicas has 
ta la refonna. 

Desde nuestra perspectiva seria ne 
cesario hacer tambien una minuciosa 
busqueda en otras expresiones de las 
capas medias y bajas de esta institu 
ci6n, asi como abordar de man era mas 
met6dica los antecedentes inmedia 
tos a este periodo, muy descuidado 
por los historiadores. Este ha sido cu 
bierto, de manera absurda, con gene 
ralizaciones sin fundamento que oscu 
recen la vision de lo que sucede en los 
siglos resplandecientes de la epoca 
colonial: elXVIyelXVIII. Apesarde que 
Brading aborda en algunos momentos 
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propiedad privada", de modo que re 
sultaba natural su pacto con la oligar 
quia porfiriana. La recomposicion de 
la elite chihuahense del antiguo regi 
men dependi6, de acuerdo con el au 
tor, de otros tres elementos: 1) lane 
cesidad del pais de reconstruir su 
economia, 2) la oportunidad politica 
que se Ies present6 y 3) Ia similitud 
de sus visiones sobre la autonomia re 
gional. 

El ingrediente econ6mico respon 
sable de la sobrevivencia de algunos 
miembros de la oligarquia de viejo 
cuiio fue la diversificacion de sus car 
teras; entre mas plural fuera SU partici 
pacion en la economia, entre menos 
monopolizada estuviera su fortuna en 
la tierra, mas facllmente enfrentaban 
los embates revolucionarios. A pesar 
de que los nuevos gobernantes eran 
defensores de la propiedad privada, 
sabian que no podian gobemar sin la 
aceptaci6n de las masas. Asi, las refor 
mas agraria y laboral fueron utilizadas 
por los sonorenses como mecanismo 
de legitimidad politica y, en este senti 
do, los grandes terratenientes perdie 
ron el sitial privilegiado que ostentaron 
durante el porfirismo. Naturalmente, 
el ritmo de las reformas orquestadas 
por Obregon y Calles fue variable y 
aument6 su intensidad ante las amena 
zas de desestabilizacion que empren 
dieron sus viejos compafieros de ar 
mas; por eso aquellos empresarios, 
prioritariamente latifundistas, fueron 
condenados a muerte por la sociedad 
posrevolucionaria. Aunque desde lue 
go hubo hacendados, como bien sefia 
la Wasserman, que con diversos sub 
terfugios y artimaiias recuperaron 
parte de sus antiguas haciendas, como 
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ciera de Mexico, 19141929 (Mexico, 
1994), Stephen Haber en lndustria 
y subdesarrollo. La industrializa 
ci6n de Mexico, 18901940 (Mexico, 
1992), y, tangencialmente, Leticia 
Gamboa en Los empresarios de ayer. 
El grupo dominante en la industrta 
textil de Puebla, 19061929 (Puebla, 
1985). 

Pero Wasserman no solo nos cuen 
ta la forma como sobrevivieron las 
viejas elites chihuahuenses, sino tam 
bien, simultaneamente, la manera co 
mo se forjaron las nuevas. Precisamen 
te porque atiende con detenimiento 
la estrecha relaci6n entre la politica y 
los negocios, a lo largo de los 40 aiios 
que recorre aparecen los nuevos y los 
viejos empresarios. Los primeros, de 
nominados por i:.lfilibusteros, fueron 
jefes revolucionarios que amasaron su 
fortuna mediante el trafico de influen 
cias y la corrupcion, Asi, Wasserman 
documenta un proceso cuya impor 
tancia, aunque ha sido percibida por 
los historiadores, no ha sido trabajada 
consistentemente, con la salvedad de 
algunos articulos de Alicia Hernandez 
(enHistoriaMexicana, 1984), de Hans 
Werner Tobler, (en Historia Mexica 
na, 1984), de Mario Ramirez Rancaiio 
(Revolucionarios fueron todos, Mexi 
co, 1982) y parcialmente el libro de 
Nora Hamilton, Mexico: los limites de 
la autonomia estatal (Mexico, 1982). 

El eje alredor del cual gira la argu 
mcntacion central, que explica la per 
manencia de las viejas elites y su alian 
za con los politicos locales, es la 
coincidente vocaci6n empresarial de 
la vieja burguesia y los revoluciona 
rios. Estos eran en su mayoria "capita 
listas con una creencia firme en la 
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nismos informales para hacer politica 
y, mas adelante, algunos de SUS rniem 
bros participaron en la fundaci6n del 
PAN. 

Los casos de antiguos empresarios 
tratados por Wasserman son: los Terra· 
zasCreel, los Lujan, los Zuloaga y los 
Falomir; los de la burguesia reuolucio 
naria son: los Quevedo, los Almeida, 
los Enriquez, los Chavez y, tangencial 
mente, se refiere a los nuevos empre 
sarios chihuahuenses que no prove 
nian ni del regimen porfirista ni de la 
filas revolucionarias: los Vallina, los 
Bermudez y los Borunda. Sin embar 
go, es pertinente aclarar que quien 
busque una exposicion detallada del 
devenirempresarial de las familias men 
cionadas no lo va a encontrar en esta 
obra, que traza con grandes pincela 
das las principales actividades econo 
micas desarrolladas por ellas, y hace 
hincapie en los mecanismos que los 
porfirianos utilizaron para sobrevivir 
y que los revolucionarios emplearon 
para enriquecerse. 

El recorrido historico trazado por el 
autor se fundamenta en un enorme 
traba]o de documentaci6n sobre fuen 
tes primarias contenidas en los princi 
pales archives publicos y privados de 
Mexico y Estados Unidos, en una vasta 
hemerografia local, en publicaciones 
oficiales yen una nutrida gama de fuen 
tes secundarias. No se consultaron 
archivos privados de las familias en 
cuestion, salvo el de Silvestre Terrazas 
familiar de los famosos Terrazas, 
quien en realidad fue un intelectual, 
no un empresario. En siete capitulos 
Wasserman condensa la historia de 
Chihuahua y la de las viejas y nucvas 
elites. En el octavo capitulo hace un 
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los Terrazas, que volvieron a adquirir 
alrededor de una quinta parte de las 
tierras que antes eran de su legendario 
latifundio en Chihuahua. El trabajo 
sigue sobre todo la trayectoria de la fa 
milia Terrazas que, a juicio de Wa 
sserman, es paradigmatica de la histo 
ria de la vieja elite. El clan Terrazas 
Creel no particip6 directamente en 
politica, como lo hizo durante la dicta 
dura, pero si emprendi6 nuevos y ren 
tables negocios, incluso Enrique Creel 
fungio como asesor bancario del go 
bierno durante las decadas de 1920 y 
1930. 

Los metodos que ernpleo la oligar 
quia para sobrevivir fueron la violen 
cia, la maniobra legal, el fraude, la 
cooptacion, el soborno y la utilizaci6n 
de distintas organizaciones gremiales 
locales y nacionales. Las formas de en 
riquecimiento de los caudillos revolu 
cionarios fueron el secuestro de pro 
piedades, los matrimonios con familias 
adineradas, el apoderamiento de pres 
tamos irredimibles en los bancos esta 
tales, el peculado y la corrupcion. Al 
final de la decada de 1920 unos y otros 
formaron una alianza para enfrentar 
los animos centralizadores del poder 
federal. A medida que los revoluciona 
rios se hicieron hacendados y se esta 
blecieron en sus territorios, se volvie 
ron mas conservadores y, en la misma 
medida, aumento su afinidad con la 
oligarquia porfiriana. Esta no partici 
po en politica detentando puestos, 
aunque si influy6 a traves de sus alia 
dos, los politicos revolucionarios lo 
cales, y de sus diferentes asociaciones 
gremiales; cuando no fue incorporada 
dentro de las filas del Partido Nacional 
Revolucionario (1929), utilize meca 
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tadisticas sobre Chihuahua y la econo 
mia nacional. 
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analisis comparativo entre lo sucedi 
do en Chihuahua y el resto del pais, 
donde discute los alcances y Iimites de 
la revolucion mexicana. Contiene ade 
mas un breve apendice con tablas es 
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