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estado, que se debate entre una crisis agraria generalizada y la 
m á s reciente desmovi l izac ión del movimiento popular campesino. 

Francie R . CHASSEN 
UnweTsity of Kentucky 

Jaime E . RODRÍGUEZ (comp.): The Revolutionary Process in 
México; Essays on Pohtical an Social Change, 1880-1940. Los 
Angeles: University of California, Lat in American Center 
Publications-Mexico/Chicano Program, 1990, xn + 331 
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Es u n hecho que la revo luc ión mexicana sigue siendo uno de los 
temas centrales en la p r o d u c c i ó n his tor iográf ica de los ú l t imos 
años . A ra íz de las diferentes interpretaciones que se dieron a co
nocer en las ú l t imas décadas —animadas por enfoques "revisio
nistas"— y las discusiones que han suscitado, se ha renovado el 
in terés por el estudio del M é x i c o porfiriano y revolucionario, bus
cando i l umina r la re lac ión que guardan entre sí esos dos periodos 
h is tór icos . Tradicionalmente, estos dos periodos se consideraban 
separados y eran contrastados por buena parte de la h is tor iograf ía 
revolucionaria, que se desar ro l ló bajo la idea —a menudo implíci
ta-— de la ruptura h is tór ica con el antiguo r ég imen porfirista. Para 
estas fechas, esa imagen resulta insuficiente. 

E l pr incipal apoyo de las nuevas interpretaciones ha descansa
do, desde los años sesenta en adelante, en los estudios regionales 
que se han dedicado a analizar en la estructura social y pol í t ica del 
siglo X I X para encontrar continuidades y cambios en el comporta
miento de los grupos sociales que expliquen su conducta durante 
el periodo revolucionario. 

Los ensayos que forman parte de esta obra es tán agrupados en 
tres partes: los antecedentes, la Revo luc ión y las consecuencias de 
ella. D e s p u é s de un prefacio y una p resen tac ión de los colaborado
res, abre el volumen Jaime E. R o d r í g u e z , quien realiza una con
t r i b u c i ó n a las recientes discusiones sobre este periodo, subrayan
do la necesidad de u n anál is is de la Revo luc ión que tome en 
cuenta las continuidades en u n proceso cuya d u r a c i ó n es m á s am
plia de la que se le atribuye generalmente, y en la cual el cambio 
es m á s secuencial o gradual que repentino. Este enfoque se deriva, 
por otra parte, del d iá logo con nuevas visiones del f e n ó m e n o revo-
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lucionar io desarrolladas por autores como Alfred Cobban y Fran
çois Furet, para el caso francés, y en el marco de la historia com
parat iva , por Theda Skocpol. 

L a primera parte consta de tres ensayos sobre el porfiriato a n i 
vel regional en el Estado de M é x i c o , en C o a h u ü a y en Sonora. El 
caso mexiquense es analizado por Ricardo Avi l a , quien muestra 
la" a c tuac ión de Vi l l ada y las reformas modernizadoras, entre las 
que destaca la de la estructura fiscal de la entidad, que pe rmi t i ó 
u n sensible incremento en la r e c a u d a c i ó n gracias al aumento de 
g r a v á m e n e s contra la propiedad y la e l iminac ión del sistema de al
cabalas. Estas reformas fueron complementadas por una pol í t ica 
que l imi tó , en el aspecto agrario, el fraccionamiento de los ejidos 
que co r r í an el riesgo de entrar en c i rculac ión mercantil . Todo ello 
dentro de una polí t ica general de conci l iación entre las diferentes 
facciones de la localidad. Vi l l ada constituye una muestra del fun
cionamiento del sistema personalista, que cooptaba pero no aho
gaba a los dirigentes polí t icos, los cuales m a n t e n í a n una relativa 
independencia local. 

E l caso del coahuilense Evaristo Madero , analizado con gran 
acierto por Romana Fa lcón , constituye, de alguna manera, el otro 
lado de la moneda villadista, pues se trata de la cabeza de u n po
der regional opuesto a don Porfir io, y su m a r g i n a c i ó n del poder 
por parte del centro. D o n Evaristo se h a b í a mostrado hostil a la 
r e b e l i ó n de Tuxtepec y, posteriormente, se acercó al presidente 
M a n u e l Gonzá lez , siendo en ese periodo gobernador de su estado. 
A l regreso de D í a z al poder, pe rd ió la gubernatura. E l problema 
l legó a mayores, pues los Madero financiaron un levantamiento en 
1893 y participaron en él, levantamiento que no c a m b i ó la situa
c i ó n . Esta conflictiva re lación entre don Evaristo y el gobierno fe
deral y el contraste con la acti tud de su nieto, Francisco I . Made
ro , ante el poder porfirista, permiten a Romana Falcón estudiar 
los l ími tes de la maquinar ia pol í t ica porfiriana a t ravés de un caso 
importante y poco conocido. 

E n contraste con el Estado de M é x i c o , en C o a h u ü a la moderni
zac ión y la cen t ra l izac ión porfirista se llevaron a cabo contra resis
tencias significativas y por medio de una polít ica que impid ió el 
domin io total de una facción sobre las otras. Era una polít ica que 
buscaba hacer de los poderes regionales entidades dependientes de 
los favores de la F e d e r a c i ó n . Pero a largo plazo, se trataba de una 
falta de equil ibrio en la estructura misma del poder. Este desfase 
de algunos procesos de modern izac ión está presente en el r ég imen 
de Díaz , en particular en su d r a m á t i c a relación con el clan Madero. 
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El ensayo de Gregorio Mora , estudioso del siglo XIX sonorense 
y de los empresarios de la primera década del presente siglo, analiza 
la crisis económica derivada de problemas financieros que sufre la 
entidad en este periodo. Esta crisis ocurre después de veinte años 
de crecimiento económico propiciado por la política de fomento a 
las inversiones, y la desilusión ante el r ég imen por parte de la élite 
regional h a r á que ésta ofrezca al maderismo un amplio apoyo. 

Tres estudios se ocupan de la Revo luc ión . El primero es de 
Paul Vanderwood, y analiza problemas actuales sobre la investi
gac ión de las causas y los resultados de la Revo luc ión , y su rela
c ión con el valle de Papigochic, en el estado de Chihuahua. En su 
o p i n i ó n , existen problemas que no es tán a ú n del todo resueltos, 
como por ejemplo, la compleja naturaleza de las comunidades en 
la etapa anterior a la R e v o l u c i ó n , que no es unitaria, pues no se 
trata de corporaciones cerradas que a c t ú e n a la defensiva. Por otra 
parte, Vanderwood examina la estructura del porfiriato a nivel lo
cal y propone indagar caso por caso la función y el significado del 
jefe polí t ico. 

El otro estudio acerca de la Revo luc ión en áreas rurales está a 
cargo de Gilbert M . Joseph y Al ien Wells, y trata sobre la crisis 
de la o l iga rqu ía yucateca entre 1909 y 1915. Ambos autores, reco
nocidos especialistas en la reg ión , centran su a tención en las frac
turas de la élite yucateca que abrieron una coyuntura propicia 
para que diversos grupos, ante todo campesinos, se rebelaran en 
función de sus propios intereses. Estas rebeliones se produjeron en 
el periodo anterior al de la presencia del general Alvarado en Y u 
c a t á n , periodo que no ha sido estudiado en la misma medida que 
el anterior. 

Javier Garciadiego es autor de un estudio sobre los movimien
tos estudiantiles durante el periodo revolucionario. Enfoca el tema 
desde la ciudad y centra el in terés en un sector que h a b í a perma
necido olvidado por la h is tor iograf ía . Estudia los contradictorios 
testimonios de personajes como Emi l io Portes G i l y J o s é Vascon
celos, dos hombres cercanos a la vida cultural y estudiantil. El au
tor dirige su indagac ión hacia la acti tud asumida por los estudian
tes universitarios de la capital ante la Revo luc ión . Con base en 
una amplia d o c u m e n t a c i ó n que emplea, entre otros, los acervos 
del Arch ivo His tór ico de la Universidad Nacional A u t ó n o m a de 
M é x i c o y los del Fondo Silvino M . G o n z á l e z del Archivo del Inst i 
tuto Nacional de Estudios His tó r icos sobre la Revoluc ión Mexica
na, así como la hemerogra f í a del periodo y otros testimonios, Gar
ciadiego encuentra una acti tud particular que nos previene contra 
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generalizaciones algo apresuradas. Seña la que la tendencia entre 
los estudiantes es m á s hacia el apoyo al r ég imen porfirista que ha
cia una actitud contestataria; los opositores, en este sector, eran 
minor i tar ios y, por lo general, se encontraban fuera de la capital; 
los conflictos fueron m á s bien con la a d m i n i s t r a c i ó n maderista, 
que los m a r g i n ó , y en cambio, hubo cierto acomodamiento con 
Huer t a , quien les b r i n d ó ayuda económica . El constitucionalismo, 
al favorecer la educac ión superior, e n c o n t r a r í a apoyos en el estu
diantado, no obstante los conflictos que hubo respecto a la autono
m í a y la Escuela Preparatoria. Los estudiantes reflejaron, a nivel 
general, la s i tuación y los intereses de las clases medias urbanas, 
beneficiadas por el r ég imen de D íaz y por la a d m i n i s t r a c i ó n revo
lucionar ia de 1916 en adelante. 

L a tercera parte de la obra, dedicada a las consecuencias del 
movimien to revolucionario, incluye un ensayo de L inda B. H a l l 
sobre la nueva ins t i tuc ional ización del Estado en relación con los 
intereses extranjeros durante el periodo obregonista, en particular 
la banca y la industria petrolera; un estudio de IVÍark Wasserman 
sobre el paso del sistema personalista de poder a la o rgan izac ión 
del part ido revolucionario en el estado de Chihuahua de los años 
t re inta , que aborda las formas de control polí t ico establecidas por 
los dirigentes revolucionarios del centro del país sobre el extenso 
estado n o r t e ñ o , y un texto de A l a n Kn igh t , t i tulado "Revolutio¬
nary proyect, recalcitrant people: M é x i c o , 1910-1940", que cierra 
esta sección y aborda las tradiciones culturales que coexistieron o 
se enfrentaron durante la Revo luc ión . K n i g h t analiza c ó m o las 
grandes diferencias entre los proyectos gubernamentales de las 
primeras d é c a d a s posrevolucionanas llegaron a formar una amal
gama que el autor define como la "nueva gran t r a d i c i ó n " , en la 
que finalmente p r e d o m i n ó el comercialismo y el consumismo pro
pugnados por los medios masivos de c o m u n i c a c i ó n . 

E l volumen ofrece, en su cuarta y ú l t i m a parte, tres comenta
rios que estuvieron a cargo de estudiosos de periodos que antece
den en cien anos a la Revo luc ión , lo que permite hablar de ele
mentos de ruptura y continuidad: M a r í a del Refugio Gonzá l ez 
escribe desde la perspectiva de la historia del derecho y las insti tu
ciones. Por su parte, V i r g i n i a Guedea y Ghnston I . Archer apun
tan algunas reflexiones sobre las relaciones entre el regionalismo 
y el centralismo, el papel de la msurgencia, los cambios d e m o g r á 
ficos y los es t ímulos externos ex t r años a los movimientos revolu
cionarios. 

Es imposible dejar de mencionar la excelente serie de fotogra-
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fías de la d é c a d a revolucionaria (1911-1918) incluidas en el volu
men, pertenecientes a la Colección Sabino Osuna, que muestran 
diversos aspectos de la vida en diferentes zonas del pa ís . 

En suma, este conjunto de ensayos nos ofrece un amplio abani
co de acercamientos de los trabajos recientes que ahondan en pe
riodos y p rob lemá t i cas que el avance de las investigaciones, du
rante los ú l t imos a ñ o s , han hecho a u n lado. Eos ensayos son, en 
general, reflexiones frescas y reconstrucciones his tór icas realiza
das con base en d o c u m e n t a c i ó n recientemente consultada y, por 
lo tanto, a ú n está cercana la sorpresa del investigador ante 
aquellos datos y testimonios que muestran el ca rác te r provisional 
de las generalizaciones y nos permiten captar la complejidad de la 
R e v o l u c i ó n , rebelde siempre a los esquemas. 

Alejandro PINET 
El Colegio de Adexico 

M a r í a Teresa JARQUÍN ORTEGA, Juan Felipe LEAL y FERNÁN
DEZ et al. (coords.) Origen y evolución de la hacienda en México. 
Siglos XVI al XX. Méx ico : El Colegio Mexiquense-Univer-
sidad Iberoamericana-Instituto Nacional de Ant ropología 
e Historia, 1990, 263 pp. I S B N 968-6341-10-2. 

El pasado mes de mayo E l Colegio Mexiquense pub l icó , con una 
pron t i tud ejemplar, las memorias del simposio realizado bajo sus 
auspicios, los de la Universidad Iberoamericana y los del Insti tuto 
Nacional de A n t r o p o l o g í a e Historia , durante los ú l t imos días de 
septiembre de 1989, en su sede de Zmacantepec. 

Tras las palabras inaugurales del doctor Silvio Zavala, presi
dente honorario del simposio, y la in t roducc ión preparada por la 
doctora J a r q u í n , la publ icac ión de estas memorias se compone de 
siete apartados: "Fuentes, m é t o d o s y enfoques en el estudio de la 
hacienda en M é x i c o " (pp. 5-47); " V i d a cul tural en las hacien
das" (pp. 48-49); " E v o l u c i ó n en la propiedad agrar ia" (pp. 51¬
93); "Estructuras sociales" (pp. 95-123); "Relaciones laborales" 
(pp. 125-166); "Proceso y relación de poder" (pp. 167-189) y 
' ' P r o d u c c i ó n y mercados" (pp. 191-262). Finaliza con la Conclu
sión (p. 263), que elaboraron M a . Eugenia Romero Ibar ra y Pa
tr ic ia L u n a Marez , t a m b i é n participantes en la o rgan izac ión del 
simposio. 

N o cabe duda de que el simposio de Zmacantepec puso de ma-


