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Inocente Peñaloza García

Periodismo regional

La Hormiga de Andrés
Molina Enríquez

l.lNSrnUTENSE

Don Andrés Molina Enríquez, editor del periódico regional La Hormiga, del

real de minas de Sultepec, fue ideólogo del agrarismo y precursor de la

revolución mexicana. Su libro áksXco Losgrandes problemas nacionales con

tiene una penetrante descripción de la realidad mexicana anterior a 1910.

DonAndrésnacióen Jilotepec, Estadode México, en 1868y fue alumno y
catedrático del instituto Literario de Toluca. El padreÁngel María Garibay y
Román Badillo consignan una fecha de nacimientoerrónea: 2 de agosto. La
correcta, segúnconsta en su acta de nacimiento, es 30 de noviembre, día de
San Andrés apóstol.'

Su padre, el notario Anastasio Molina, lo inscribió en 1880, con media
beca, en el Instituto Literario, para que estudiara el bachillerato.

AljovenAndrésMolina le tocóvivir, comoalumno, una época interesante

del instituto: la de la influencia positivista.

Con programas de estudio equivalentes a los de la Escuela Nacional Pre
paratoria y con una disciplina muy rígida, don Andrés estudió el bachillera
to y escuchó la palabra de profesores tan doctos como Anselmo Camacho,
Juan B. Garza y Manuel M. Villada.

En 1885, se trasladó a la ciudad de México para continuar sus estudios.

Logró obtener el título de escribano público e inició la carrera de abogado.

1 Antonio Huitrón reproduce el acta de nacimiento en la introducción del libroLapropiedad
agraria en México, Gobierno del Estado de México. Toluca, 1987. p. 367.
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2. El NOTARIO

Con su título de escribano, don

Andrés ejerció como notario en

varías poblaciones del Estado de

México(Jilotepec, ElOroyTlalne-

pantla), pero su más larga es

tancia fue la de Sultepec, donde

estuvo de 1894 a 1898.

Esos años de notario le per

mitieron adentrarse en el cono

cimiento de los problemas de te

nencia de la tierra y de las injus

ticias y despojos que se cometían

contra los campesinos ante la

indiferencia o con la complicidad

de las instancias burocráticas.

En 1898, don Andrés regresó

al Instituto Literario de Toluca

como profesor y con la idea de

terminar los estudios de derecho.

Desde ese año y hasta 1903, im

partió diversas cátedras, tales

como notariado, derecho consti

tucional y derecho administrati

vo. y. desde luego, obtuvo el tí

tulo de abogado.^

En esos años, don Andrés fi

guró comocolaborador del famo

so delInstituto Científicoy

Literario delEstadode México, que

era dirigido por el destacado pe

dagogo Agustín González Plata.

En discursos y artículos, Molina

Enríquez fustigó el excesivo fer

vor de los positivistas por las cien

cias exactas y anunció un cambio

Alfonso Sánchez Artcche l^o/ina

Enríquez. la herencia de un refor
mador. Toluca. 1990. p. 145) loca
lizó varios nombramientos a favor

de don Andrés en el Archivo Histó

rico de la UAEM.
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de rumbo de la educación con

mayoracentoen las humanidades.

3.Insurrecto

En 1908, don Andrés se hizo car

go de la cátedra de etnografía en

el Museo Nacional de Historia de

la ciudad de México y al año si

guiente publicósu Whxo Losgran

des problemas nacionales, en el

cual planteaba el problema de la

tierra.

A raíz del movimieno) maderista

que derrocó al gobierno de Porfirio

Díaz. Molina Enríquez tuvo el te

mor de que la cuestión agraria

fuera relegada por los propios re

volucionarios, de manera que en

agosto de 1911, proclamó un do

cumento conocido como "plan de

Texcoco", en el cual desconocía

al gobierno provisional de Fran

cisco León de la Barra y deman

daba el reparto de las grandes
haciendas, la supresión de los

jefes políticos y un salario remu-

nerador para los campesinos.

El periódico gobiernista El

¡mparcial calificó el plan como

"obra de un loco" y Molina

Enríquez, arrestado, pasó un año

en prisión en el antiguo "palacio

negro" de Lecumberri.

Andrés Molina Enríquez.
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En los años siguientes estu

vo involucrado en las cuestiones

agrarias, pues sus ideas fueron

precursoras del Plan de Ayala de

Otilio Montado que enarbolara

Emiliano Zapata.

MolinaEnríquez tuvo influen

cia sobre el gobierno de Venus-

tiano Carranza en la elaboración

de la Ley Agraria de enero de

1915. En 1917, fue el redactor

principal del artículo 27 de la

Constitución, que dio las reglas

de la propiedad agraria.

En 1917, don Andrés ocupa

ba el cargo de Secretario Gene

ral de Gobiernoen elgabinete del

gobernador del Estado de Méxi

co, general Agustín Millán, y en

tal función participó en la

promulgación local -el mismo

año- de la Constitución Política.

El resto de su vida, Molina

Enríquez lo dedicó a su cátedra

de etnografía y a elaborar su

obra magna, La revolución agra

ria en México, en cinco volúme

nes, que apareció en 1936.

Durante sus últimos años,

volvió a Toluca y ocupó el pues

to de magistrado del Tribunal

Superior de Justicia en el gobier

no del coronel Wenceslao Labra.

Murió el día primero de agos

to de 1940.

A.La Hormiga

Molina Enríquez publicó

miga en los primeros días de
enero de 1898. Tenía entonces

cuatro años de haber llegado a

Sultepecy sólo permanecería seis

meses más en aquella población.

Como escribano público y
maestro, había logrado estable

cer una buena relación personal

con gente de la región. A ello se

debió que La Hormiga pudiera

tener agentes en Zacualpan,

Almoloya de Alquisiras, Texcal-

titlán, Amatepecy Tlatlaya. Ade

más, al dirigirse a personajes y

autoridades de esos lugares lo

hacía con absoluto conocimiento

de deberes y responsabilidades.

No ha sido posible localizar
los números 1 y 14 del periódico,

que corresponden, respectivamen

te, a los días 3 y 19 de enero. La

colección recuperada comprende

del número 2 al 22, con la excep
ción ya dicha del número 14.'

Cada ejemplar comprendía 4

páginas, la última disponible

para anuncios comerciales y cos

taba medio centavo, o quince

centavos la suscripción mensual

pagadera "por trimestres ade

lantados".

En el número 2 don Andrés,

que aparece como director y res

ponsable, dice: "Este diario será

el primero que se publique en el

Estado de México y será el más

barato de la República. Costará

medio centavo".

Aquí existe un error involun

tario, pues don Andrés segura

mente no tenía conocimiento de

por lo menos dos diarios apare

cidos en Toluca antes de 1898:

El Telégri^o, de Manuel Jiménez

Salgado, y La Unión, de Atanasio

Quijano. Margarita García Luna

ha localizado en la Biblioteca

Perfiles universitarios

Pública de Toluca una colección

deEl Telégrafo del 1 al 26 de no

viembre de 1861 y otra de La

Unión del 8 de enero al 28 de

marzo de 1862, ambos periódi
cos de circulación diaria.

De cualquier modo, es un

mérito indiscutible haber logra

do la publicación de un diario,

con toda regularidad, en un lu

gar tan aislado como Sultepec.

Así lo confirma el cambio de pa

pel, por escasez, que se explica

en el número 19 y que, asociado

a la irregularidad del correo,

debe de haber causado frecuen

tes neuralgias al administrador

del periódico, don Teófilo Illana.

En la elaboración de La Hor

miga prevalece el criterio econó

mico: economía de espacio, eco

nomía de palabras, economía de

costo, etcétera, sin renunciar a

la calidad. Quienes hayan vivi

do la experiencia de colaborar

en la preparación de un periódi

co comprenderán fácilmente la

proeza de acomodar en tan re

ducido espacio un contenido de

tanta variedad y riqueza.

En las cuatro pequeñas pá

ginas de La Hormiga combinan
lo mismo gacetillas que edito

riales, crónicas, noticias, co

lumnas, santoral, avisos, poe

mas y hasta recetas y consejos

útiles, todo esto distribuido con

3 En 1992, se publicó la edición
facsimilar de La Hormiga, por cuen
ta del Gobierno del Estado de Méxi

co, con presentación de Alexander
Némer Naime y estudio preliminar
del autor de este artículo.
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orden y concierto en secciones,

recuadros y desplegados, con
una técnica periodística que per

mite distinguir, desde luego, los
diversos géneros, pues aunque

los escritos son obra de una sola

mano no se aprecia igual estilo
en una gacetilla que en un edi

torial, por ejemplo.
Sabedor de estas cuestiones,

don Andrés explica las cualida

des de su periódicoen un recua

dro promocional:

"Para poder apreciar debida
mente el valor de La Hormiga,

hay que comparar la suma de

material que contiene en relación

con su tamaño y la suma de

material que contiene cualquie
ra de los periódicos que se pu
blican en Toluca; son de mayo
res dimensiones, y cuestan mu

cho más y se verá que la venta

ja está de parte átLa Hormiga''.

Llaman la atención, por su

ciaridad y coherencia, los edito

riales. La división de la histo

ria de México en determinados

periodos, ia política presiden

cial de Porfirio Díaz, las comu

nicaciones, la legalidad de ia
propiedad, la instrucción públi

ca y otros grandes temas que in-

teresaron siempre a Moiina

Enríquez están presentes en su
editorial cotidiano.

Además, el editor de La Hor

miga estuvo siempre atento

(para orientarse y orientar a sus

iectores) a lo que sucedía en el
país. Así lo prueban las cróni

cas de la ciudad de México, los

comentarios y noticias de poií-

130 •- -La Colmena

tica nacional y hasta la espon

tánea intervención de don An

drés en la famosa polémica so

bre el Modernismo literario que

sostuvieron en aquel tiempo

Amado Ñervo, "^ctoriano Sala

do Alvarez y Francisco M. de
Olaguíbel (números 7 y 13).

La edición facsimilar de La

Hormiga publicada en 1992 fue

posible debido a que el licencia
do Pedro Macedo Ortega, oriun

do de Suitepec,accedióa propor

cionar la colección de 20 núme

ros (los únicos conocidos) que

conserva en su biblioteca.

La Hormiga es un admirable

ejemplo deperiodismo regional. LC

tomo i. NUM. 2.
SÜLTltniC. XXRRO 4 DE 1898.

LA HORMIGA
nmacios v siairaNaAnu;

ANDRES MOLINA.
ADNiKimiMiioB:

TEOFILO ILLAN\.

EEOISTRADO CUHO AlU
íieOLU UKSfiUCKÚA

"MSÜBJÜUM'
be publicsrA todos

loa días escapto los si
guientes de los festi
vos.

El precio de- sus
cripción pam toda la
República, será el de
QUINCE Ce-itavos
mensuales pagaderos
al Administnmor 6 i
losAgraitesenlas Mu-
nicii alidades por tri
mestres adelantados.
Los números sueltos
del dia valdríai A dos
por un centavo. Los
atrasados á centavo
coda uno.

Lo que seadeinte-
rés general se publi-
C8I& gratuitamente y
lo de interés particu
lar, incluso avisos, áÍirecioB oonvraciona-
es.

No se devolvenn
originaleB.

Editoríal.
Peni Bosntros la HIiul

ría lia JUxIeo Indifsn-
illsnte Mdlviileeii trni pe-
riodiM. si pTlmoroeouiien-
<a eon la abdicaalSn cir
UurUdu y eonalaye cou |a
•itctadumdu (Santa Ana.
AealQ períodoaigvianiloel
IwnielemeaoetoUdico, )•
llamamos peTtoIo do d'i-
*liite,trBelAti. El tapunrio,
eoiuioaia con «1 Plan de
A.rotla y litrmlna eon lu
PraddMola del 8r. Lerdo
de I^ada. A este periodo
lo llaniamoB pialado de
trauslcidn. El tercero, co-
niienn eon la revolselto
da Taxtepec y no termina
todavía. A este Miado lo
liaiouiiMs perlido de Inte-
grociin.

Dados aoestres enteca
dantes «la medio, ile rasa y
de mowcntoi dadas loa
condlot«niesiludebllldaden
qne México sa enaantrt al
perder el «poyo eepaBol
para «letonder su existen-
ola en la lucha general de
Us naciones, se iudicaba,
se haoia neoeaaria una or.
ganiiaolta militar que
piocnrara la aKregaoion
loriosa ooRio ^elimina-
de la voluntarla de todas
las jonldadas sociales divL
didas por piotuadM dlle-

17

renel<m.<Ie sata, duminnn-
do un metilo fisloo nutu-
mímente opuesto á esa

sgregaelAii..
Por despraota se adoptii

una «ffitantsnoUm ceetn»
ria que adujii Kslos ha. |,^
sos socialSB y «liA motiru
A las rcvoluelunes y tras,
ttirmn que «mrocterisaii
I pri;urr prriudo.

A ¡Mrtir tlrl principio
ili-ls,>i!itiu]e, aunqne A ia
-onúTB do púa laud.-ra
>.ia»tad|eq|,]iM tnstcrnos
por esta cauMuios, dh-ron
iiKitivopira una coiict-n-
treclAn que biso necesaria
•topnrs la necesidnil do
salvar la nkOlenHiidadad,
y ,esa eondeniraoUii que
(lidcuert-secnila prepar.'xle
tal ntodovl perlododaagro.
qaoidn, qui-onsndosequisit
volvoralpriauiploeliiñlslo
resintid prorundaiwiiite.KI
tercer prriúilu contlnaande
el linteriur. slgulAy ha se
guido haclemlo merced A
una orgaiilsaclón «mrrci-
tlva. do Geo|iaraolin obli
gatoria, la 'coiioentraeüu
cofUMisadu en aquel, y es»
ooucentraelÁii según la
eual todo depende de Ins
poderes eentrales,es el ori
llen, ta causa primordial,
delpdsperoeAado actual
de cosas en la Hepftbiiea.

Im eabia piriitieailel 8r.
Oral.Diss que ha caracte-
rissdo este ptrledct tltso

La Hormiga (suplemento).
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