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El décimo cuarto  número de Vuelo Libre. Revista de Historia, que corresponde al año  

(enero-diciembre de 2022), reúne cinco  artículos elaborados por alumnos egresados y 

alumnos activos de la Licenciatura de Historia quienes, desde un enfoque histórico, 

exploraron el tema de Jalisco y sus revoluciones refiriéndose a diversos movimientos sociales 

encabezados por personajes surgidos del campo y de las minas y que llegaron a marcar el 

rumbo de la vida política jalisciense. 

Hay además, ejes temáticos que podemos encontrar a lo largo de este dossier como 

coordenadas e intereses en común, , que van desde los conflictos agrarios, mineros, religiosos 

y tecnológicos cuyo conjunto conforma una mirada historiográfica de esta región occidente 

en estas temporalidades convulsas como fue la revolución mexicana. 

 

En el apartado editorial MARIA CONCEPCIÓN BARRIENTOS RAMIREZ, nos presenta  

su artículo: De minero a gobernador Villista: el Revolucionario Julián Medina,  dos 

momentos importantes en la vida de este revolucionario jalisciense, que de trabajar en los 

minerales de Hostotipaquillo, su lugar de origen, ocupó el cargo de gobernador de Jalisco en 

1914, cierto es, que el caso de Julián Medina nos remite a otros elementos de análisis que han 

sido objeto de estudio de algunos investigadores. 

Desde la participación de los obreros  en el movimiento armado de 1910 en Jalisco, que echa 

por tierra dos hipótesis muy discutidas, la primera; que refiere a la Revolución Mexicana como 

una revuelta de origen netamente agrario y la segunda; que afirma la nula participación de 

Jalisco en este movimiento; y sí a estas hipótesis agregamos una tercera, podemos mencionar 

los estudios que tratan de la presencia de Villistas en el norte del país exclusivamente, dejando 

de lado la penetración e impacto de Villa en Jalisco. 
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En el apartado ensayos, PABLO SABALZA FLORES, nos presenta en su artículo. 

SUFRAGIO, REBELIÓN, ORDEN Y TIERRA: La Revolución Mexicana en Autlán de 

Navarro a través de la historia de bronce; (1911 - 1925). Casimiro Castillo, La cara del 

Agrarismo en la región.  El autor versa  sobre los principales personajes revolucionarios de 

la historia de Autlán nos centramos en Casimiro Castillo y su papel como líder agrarista en 

la región. Al dar un breve repaso por las crónicas oficiales e institucionales del municipio 

nos daremos cuenta de que se ha opacado un amplio proceso de consolidación que involucró 

una lucha armada e ideológica, en la que se vieron involucrados diversos agentes sociales en 

favor de una figura que condensara y legitimara los valores por los que se ha luchado desde 

inicios del siglo XX. La posición socioeconómica, las ayudas de sus allegados y la 

personalidad de Castillo terminaron de convertirlo en el líder del movimiento agrarista que 

fungió, en un inicio, como unificador de un grupo social y que no alcanzaría su máximo 

esplendor político hasta la década de los treinta y cuarenta.  

 

En el tercer artículo JUAN PABLO DOMINGUEZ PRECIADO, intitula su ensayo: El papel 

de Marcelino García Barragán y el ejército mexicano en el movimiento estudiantil de 1968. 

El año de 1968 es conocido mundialmente por ser uno con gran movilización social, y en el 

caso mexicano también se vivió un movimiento de gran importancia. El movimiento 

estudiantil de 1968 tuvo sus brotes en diversas partes del país, pero fue en la capital donde 

tomó protagonismo y llegó a dimensiones nunca antes esperadas. No fue tampoco casualidad, 

ya que la creación y crecimiento del movimiento tiene su explicación por medio del contexto 

y antecedentes históricos. 

Marcelino García Barragán es un personaje de la historia mexicana conocido por ser el 

secretario de la defensa nacional de 1964 a 1970, en el sexenio en que Gustavo Díaz Ordaz 

ejerció como presidente de la república. La historia personal y vivencias de esta persona nos 

ayudan a comprender mejor el 68 y la actitud tanto del gobierno como del sector militar hacia 

el movimiento. 
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El paso del tiempo ha dado la pauta para que nuevas investigaciones en torno al tema 

nacieran, y es así como, en esta investigación en particular, se tomará un ángulo diferente. El 

68 sigue vigente hasta nuestros días, y estas investigaciones logran que se tengan nuevas 

perspectivas sobre estos hechos históricos ya tan estudiados con la esperanza de que en un 

futuro se sigan y creen nuevas perspectivas de investigación. 

 

En el cuarto ensayo ARTURO GÓMEZ GIONZALEZ, plantea en su artículo: DISCURSO Y 

PODER: La narrativa del estado posrevolucionario entorno a las leyes anticlericales entre 

1924-1929.  El gobierno emanado de la revolución posicionó como piedra angular de su 

proyecto político a la Constitución de 1917, pues ésta le daba legitimidad al nuevo Estado y 

a su vez servía como el medio por el que se podían resolver ciertos problemas económicos y 

sociales de la época. Utilizó el discurso institucional como un mecanismo de poder para 

asegurarse de mantener un status quo, de manera que se enfocó en generar una narrativa en 

favor del cumplimiento estricto de la carta magna y en atacar a todos aquellos que la pusieran 

en duda o la infringieran. Bajo este marco, durante el conflicto entre el Estado y la Iglesia, 

el discurso oficial se caracterizó por vanagloriar el significado de la Carta Magna y 

desprestigiar al clero como los enemigos del progreso, la nación y la revolución. 

 

Finalmente OSWALDO GALVEZ GARCÍA nos presenta un interesante artículo, sobre 

historia de la ciencia en el Cardenismo intitulado: La Vida Rural, antes y después de la Luz 

Eléctrica. 

Se dan por sentado los servicios básicos como el agua potable, la comunicación o la luz; 

actualmente; sin embargo, no siempre fue así, y más en México. La electricidad llegó 

en México hasta en el Porfiriato y solo para las grandes ciudades y empresas, la demás 

población tenía que seguir viviendo como sus muy antepasados. La posibilidad de poder 

tener en posesión de tierras para trabajar para su propio beneficio llegaría con fuerza en 

el periodo de Lázaro Cárdenas, Si bien para ese entonces la población de las zonas 

urbanas ya gozaría de servicios básicos como luz, agua, vía de comunicación, etc.; aún 

tomaría más tiempo para que en las zonas rurales comenzaran a instalarse y todavía 
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faltaba el tiempo de proceso de cambio de estilo de vida. El propósito de este trabajo es 

mostrar el impacto que tuvo la llegada e instalación de la luz eléctrica en las zonas 

rurales, tomando el caso particular del ejido "La Plomosa", por medio de entrevistas 

hechas a las 4 personas más longevas del lugar. 

 


