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los mercados de N o r t e a m é r i c a y otras naciones. . . " , Test imonio 
de ello lo proporcionan los contratos aprobados en 1883 por el M i 
nisterio de Fomento para la adopc ión de m á q u i n a s desfibradoras 
construidas por los hermanos Prieto, los que se instalaron para 
procesar h e n e q u é n en Y u c a t á n y Campeche, y para procesar ma
guey en Tampico , Salti l lo, Chihuahua, M a z a t l á n , Veracruz y la 
propia ciudad de M é x i c o . Innovaciones similares se adoptaron 
para el procesamiento de plantas menos conocidas como la pita y 
el r a m i é . . 

El ú l t imo capí tu lo del l ibro que r e s e ñ a m o s ofrece una serie de 
interesantes notas sobre la confección de textiles en el M é x i c o de
c i m o n ó n i c o y sobre las tendencias de la moda. Tan to en esta sec
ción como en los d e m á s capí tu los se a c o m p a ñ a el texto con una 
serie de estupendas ilustraciones, las cuales captan vistas de las 
primeras fábricas textiles del siglo X I X . T a m b i é n se incluye u n 
gran n ú m e r o de gráficas excelentes de la nueva maquinar ia in t ro 
ducida en la época . Aunque este l ibro de gran formato y excelente 
calidad t ipográf ica hasta ahora ha tenido una difusión l imi tada , es 
de esperar que Celanese, la empresa promotora y editora, asegure 
que lleguen ejemplares a las principales bibliotecas del pa í s . 

Carlos MARICHAL 
El Colegio de México 

John. TUTINO: From Insurrection to Revolution in Mexico. Social Bases 
ofAgrarian Vióleme, 1750-1940. Princeton, Nueva Jersey, Pr in
ceton Universi ty Press, 1986, 425 pp. 

¿ P o r q u é se rebelan los campesinos y c u á n d o se transforman sus 
insurrecciones en una revoluc ión? És ta es la doble pregunta que 
orienta este l ibro de historia social comparada, en el cual el autor 
busca tanto los or ígenes m á s remotos cuanto los m á s inmediatos 
de la revoluc ión de 1910, a par t i r de los cambios que hubo en la 
e c o n o m í a agraria de las pos t r imer í a s del virreinato y de las insu
rrecciones agrarias que surgieron en distintas regiones de M é x i c o 
a lo largo del siglo X I X . 

T u t i n o considera insuficientes las explicaciones centradas en 
las éli tes de las guerras de independencia de 1810, de las insurrec
ciones agrarias del resto del siglo X I X y de la revo luc ión de 1910, 
y busca en las rebeliones de los pobres del campo mexicano, a par
t i r de las relaciones sociales que los subordinan a las éli tes, una ex-
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pl icac ión m á s compleja de por q u é se rebelan, de la conf igurac ión 
del Estado, de las fluctuaciones del mercado y de los movimientos 
demográ f i cos . Así , en la historia social confluyen la historia polí t i 
ca y_ e c o n ó m i c a , la sociología y la demogra f í a . 

És t e es u n ambicioso l ibro pues abarca casi dos siglos de luchas 
agrarias que el autor analiza a nivel regional y nacional. A pesar 
de la ampl i tud cronológica y de las dificultades inherentes al estu
dio de clases sociales que, por lo general, han dejado escasos testi
monios escritos que reflejen sus valores y percepciones de la reali
dad, el l ib ro cumple sus objetivos gracias a la definición rigurosa 
de varios elementos. E l pr imero son las ca tegor ías que sostienen 
la inves t igac ión y que, b á s i c a m e n t e , e s t án compuestas por los gru
pos de la pob lac ión rura l pobre, campesinos, jornaleros y ranche
ros, cuyas funciones se traslapan originando las subca tegor ías de 
comuneros medieros arrendatarios jornaleros estacionales etc 
A c o n t i n u a c i ó n , se define el marco anal í t ico y metodo lóg ico a tra
vés del cual T u t i n o explica las causas de las insurrecciones y reali
za los anál is is comparativos entre diferentes regiones y entre las 
mismas regiones en distintas épocas . Dicho marco está conforma
do por cuatro variables que representan las relaciones sociales que 
v inculan a los pobres del campo con las élites Estas v3.ri3.bles son 
las condiciones materiales de vida la a u t o n o m í a para satisfacer las 
necesidades de subsistencia la seguridad de poder ^anar el susten¬
to v la movi l idad es decir la nosibilidad de eleeir entre varias al¬
ternativas de subsistencia.' 

T u t i n o analiza las insurrecciones agrarias a par t i r de las va
riables citadas y desarrolla varias tesis. U n a es que el deterioro de 
las condiciones materiales de vida de la pob lac ión rura l por sí solo 
no es u n detonante de insurrecciones, sino que para ser explosivo 
se debe combinar con la p é r d i d a de la a u t o n o m í a , de la seguridad, 
o de ambas. O t r a tesis es que la i n t roducc ión del capitalismo en 
las sociedades agrarias no conduce necesariamente a la insurrec
ción pero debe incluirse en el anál is is . U n a tercera tesis es que las 
insurrecciones agrarias surgen cuando los pobres del campo perci
ben fisuras entre las facciones de la éli te. L a debilidad o el res
quebrajamiento del Estado, sostiene T u t i n o , son condiciones ne
cesarias para la apa r i c ión de insurrecciones! Por ú l t i m o , para el 
autor las insurrecciones se convierten en una revoluc ión agraria 
cuando son u n movimiento nacional cjue transforma las estructu
ras sociales del campo. 

E l r igor con que el autor ut i l iza los instrumentos teór icos y me
todológicos y la hechura de una historia que supera la desc r ipc ión 

http://v3.ri3.bles


584 EXAMEN DE LIBROS 

de datos y aporta explicaciones causales son condiciones ineludi
bles del esfuerzo de síntesis interpretativa realizado por T u t i n o . A 
par t i r de la definición de las ca tegor ías de la pob lac ión rura l pobre 
y de las tendencias de su comportamiento hacia las insurrecciones, 
T u t i n o analiza y compara las regiones que en una época fueron 
focos de insur recc ión con las que no lo fueron. Por ejemplo, com
para el Bajío y Jalisco, que en 1810 fueron los principales focos de 
insu r recc ión , con el alt iplano central, que p e r m a n e c i ó ajeno al 
movimiento , y con San Lu i s Po tos í , que l u c h ó contra los insurrec
tos. T a m b i é n examina los estados del norte y del al t iplano central 
en los que aparecieron brotes revolucionarios en 1910, en contras
te con Veracruz, Tabasco, Y u c a t á n , Chiapas y Oaxaca, estados 
en los cjue la. insur recc ión fue m í n i m a o inexistente. 

As í , de cada anál is is comparativo T u t i n o extrae elementos para 
demostrar la validez de su marco ana l í t i co . Esto, que puede pare
cer un mero ejercicio deductivo, en realidad es u n proceso que exi
gió la fo rmulac ión previa del marco anal í t ico al cual, a d e m á s , se 
l legó después de un ejercicio induct ivo sobre las regiones que se 
analizan. E l hi lo conductor del l ib ro es el contrapunto entre el 
marco ana l í t i co y las condiciones de cada r eg ión , lo cual permite 
a T u t i n o enunciar las causas de las insurrecciones agrarias de M é 
xico entre 1750 y 1940 en regiones tan variadas como las señala
das, sin desligar el desarrollo de cada reg ión de su contexto y con
vir t iendo ambos elementos en las condiciones necesarias de una 
c o m p r e n s i ó n rec íp roca . 

E n el ca rác te r s intét ico del l ib ro radican s i m u l t á n e a m e n t e su 
fuerza, por las razones expuestas, y su debil idad, porque el marco 
ana l í t i co y me todo lóg ico se sostiene sobre variables e c o n ó m i c a s 
que no plantean abiertamente el problema de la tenencia de la 
t ierra que es, en ú l t i m a instancia, el que m á s las condiciona. Ade
m á s , no se trata con la debida profundidad las variables que se re
lacionan con la ideología de la pob lac ión rura l , tales como los mo
dos de p e r c e p c i ó n , los valores, los esquemas de actitudes y 
p r ác t i c a s , a pesar de que son producto de las relaciones sociales 
que la subordinan a las éli tes. Las variables ideológicas pueden de
terminar comportamientos e c o n ó m i c o s y , por ende, llegar a con
vertirse en causas de insu r recc ión . 

Asimismo, la síntesis requiere esquemas que no siempre corres
ponden a la realidad. Esto se nota en la ca rac te r i zac ión que Tuti^-
no hace de las "regiones nucleares" y de las ? ' regiones periféri
cas" durante el virreinato. S e g ú n él, las primeras eran la ciudad 
de M é x i c o y los valles a l e d a ñ o s , Puebla, el Baj ío , la altiplanicie 
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michoacana y los centros mineros de San Lu i s Po tos í y Zacatecas, 
que fueron el núc leo de la vida pol í t ica y e c o n ó m i c a novohispana. 
D e s p u é s de la independencia, las "regiones nucleares" se convir
t ieron en defensoras del centralismo y decayeron polí t ica y econó
micamente, mientras que las "regiones p e r i f é r i c a s " fueron defen
soras del federalismo e iniciaron su e x p a n s i ó n (pp. 217-228). Este 
esquema se d e b e r í a matizar, pues no considera la t r ad ic ión auto
nomista de las provincias novohispanas, reforzada por la constitu
ción gaditana a fines del virreinato, que en el periodo indepen
diente se t r an s fo rmó en una lucha de aqué l las por el federalismo. 
Entre las provincias del virreinato que T u t i n o considera "nuclea
res" hubo en la época independiente fuertes defensoras del federa
l ismo, como M i c h o a c á n , Jalisco y Zacatecas. A d e m á s , el caso zaca-
tecano muestra que después de 1821 hubo e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a 
en lo que fue una " r e g i ó n nuclear". 

Las investigaciones regionales c o n t r i b u i r á n a pu l i r algunos de 
los esquemas de in t e rp re t ac ión que nos ofrece este l ib ro , que indu
dablemente es una importante con t r i buc ión a la historia social 
comparada de M é x i c o . Nos ofrece un modo innovador de hacer 
historia en el que resalta t a m b i é n la inteligente ut i l ización de fuen
tes secundarias y sugiere estudios en la historia social, pol í t ica y 
e c o n ó m i c a , as í como en otras disciplinas sociales. 

Mercedes de V E G A 
El Colegio de México 

Martaelena Negrete: Relaciones entre la Iglesia y el Estado en México 
1930-1940. M é x i c o , E l Colegio de M é x i c o - U n i v e r s i d a d Ibero
americana, 1988, 347 pp. 

E l l ib ro de la doctora Martaelena Negrete nos introduce en u n 
problema his tor iográf ico de gran actualidad y no menor relevan
cia. Se trata de u n extenso anál is is de los factores internos y exter
nos que condicionaron el comportamiento de la Iglesia y los gru
pos católicos en la d é c a d a de los años treinta. D é c a d a que, como 
la autora lo demuestra, sirvió de in tersecc ión entre la Iglesia i n 
transigente que c u l m i n ó en la Cristiada (1929) y la Iglesia conci
l iadora que, a par t i r de 1940, desar ro l ló u n papel diferente en la 
sociedad mexicana. Frente al decenio anterior, tan rico en contra
dicciones y por lo mismo tan atractivo para el historiador de la 
Iglesia, la d é c a d a siguiente bien pudiera parecer de poca importan-


