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L a gran estabilidad del sistema politico mexica- 
no en la segunda mitad del siglo XX es uno de 

los aspectos de la sociedad mexicana que mas han 
llamado la atencion de historiadores y cientificos 
sociales. Y para comprender mejor los factores que 
le dieron origen, ha sido necesario remontarse a la 
naturaleza de la revolucion mexicana de 1910 y a 
la forma mediante la cual se reconstruyo el Estado 
posrevolucionario. 

Al respecto han surgido diferentes interpretacio- 
nes. Pero, sin duda, la mas influyente durante las 
ultimas dos decadas ha sido la de la escuela esta- 
talista.' Para esta la Revolucion Mexicana fue un 
movimiento de masas conducido politicamente por 
los sectores medios (pequenoburguesesque tuvie- 
ron la capacidad de articular un programa y una 
ideologia que incorporaba los intereses del conjun- 
to de la sociedad). Son sus representantes los que 
toman el poder y construyen un Estado relativa- 
mente autonomo y con la fuerza "arbitral" suficiente 
para obligar a las distintas clases sociales a cola- 
boraren un proyectonacional unico. De estamanera, 
esta explicacion tuvo como consecuencia el d i i ibu-  
jamiento del caracter clasista de la dominacion. 

Contra la anterior interpretacion se dirige el 
presente libro. Su autor se propone explicar que 
durante 1920-35: a) el Estado se construyo bajo el 
signo del antagonismo mas que del consenso, y 
que su fuerza se deriva de la derrota de amplios 
sectores sociales que se opusieron al proyecto 
sonorense; b) asimismo, la clase media no fue 
incorporada como tal en el nuevo Estado; por el 
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contrario, gran parte de esta se resistio a ser asi- 
milada; y c) en general, la institucionalizacion de la 
lucha politica fue un largo proceso que se inicia 
antes de la creacion del Partido Nacional Revolu- 
cionario (PNR) -y no a partir de su surgimiento en 
1929 como ha postulado la escuela estatalista- y 
que se extiende despues de el. 

El modo en que el autor demuestra lo anterior 
-apoyandose en fuentes primarias y aprovechando 
los numerosos estudios regionales sobre la Revo- 
lucion Mexicana que han aparecido en los utlimos 
anos-, es analizando las formas de la lucha politica 
y la practica del poder estatal por parte de los 
sonorenses. 

Asi, en el primer capitulo se da cuenta tanto de 
los origenes sociales de los sonorenses como de 
su cultura politica y el modelo de desarrollo que 
tenian, aspectos que fueron cambiando tanto en su 
recorrido por el pais durante la lucha armada como 
en el ejercicio del poder durante 1920-1935. Se 
muestra a los sonorenses con la suficiente sensibi- 
lidad politica para comprender la heteogeneidad de 
la Revolucion y construir un nuevo pacto social 
entre vencedores y vencidos, cuya maxima expre- 
sion fue la Constitucion de 1917. Esta faccion bus- 
caba asi impulsar la modernizacion del pais crean- 
do nuevas reglas de juego donde cupieran todos 
los sectores sociales -incluso los de los sobrevi- 
vientes de la antigua oligarquia poriirista-: renego- 
ciando los terminos de la dependencia e impulsan- 
do al mismo tiempo reformas sociales. Sin 
embargo, la conversion de la que ya entonces se 
empezoa Ilamar"familia revolucionaria", en nuevos 
capitalistas, los limites estructurales de la depen- 
dencia y la paulatina consolidacion del poder inhi- 
bieron la realizacion de su original modelo de de- 
sarrollo. 

Despues de la antierior radiografia de los sono- 
renses, en elsegundo y tercercapitulosse examina 
la forma en que aquellos intentaron implantar su 
proyecto de Estado asicomo la serie de obstaculos 
a los que se enfrentaron. 

Se argumenta, contra el planteamiento estata- 
lista, que el Estado mexicano de los anosveinte era 
demasiado debil como para erigirse por encima de 
las clases y que mas que gozar de una relativa 
autonomia era victima del conflicto de clases. Ade- 
mas de su precariedad, la autoridad estatal estaba 
amenazada por los caudillos, caciques regionales 
y la iglesia; asimismo, enfrentaba la oposicion de 
amplios sectores obreros (agrupados en la anar- 
quista CGT) y campesinos (organizados en ligas 
agrarias independietes), y de la clase media urbana 
que se reconocio politicamente en el vasconcelis- 
m0 de las elecciones presidenciales de 1929. Es 
en este contexto de efervescencia politica que sur- 
gen partidos politicos como el Partido Liberal Cons- 
titucionalista (PLC) -representando a sectores civi- 
les y militares- y el Partido Nacional Cooperativista 



-creado por jovenes intelectuales universitarios 
que simpatizaban con la Revolu-cion-, que inspira- 
dos en la rica tradicion liberal del sigo XIX propug- 
naban por la creacion de un regimen parlamentario 
que permitiera el pruralismo politico. Sin embargo, 
tanto las divisiones en el seno de la familia revolu- 
cionariaque originaron frecuentes levantamientos 
armados- como los obstaculos arriba menciona- 
dos que encontro la faccion sonorense para la 
consolidacion de su hegemonia, suscitaron una 
serie de conflictos politicos que se resolvieron por 
medio de la violencia mas que por el consenso y 
dieron pie a laconsolidacion de un proyecto politico 
autoritario y monopartidista con la fundacion del 

pNZ'BF&a que 10s sonorenses fueron con- 
solidando su poder, abandonaron su jacobinismo 
radical inicial: frenaron las reformas sociales, nego- 
ciaron con la iglesia. se alinearon con los Estados 
Unidos. 

Tras el cisma politico ocasionado por la muerte 
de Obregon en 1928, los sobrevivientes de la fami- 
lia revolucionaria lograron dirimir sus diferencias 
pacificamente con la creacion del PNR. Asi, todo 
parecia marchar exitosamente durante el maxima- 
to (1 928-34), pero lacrisisde 1929 y el descontento 
de las masas por las promesas revolucionarias 
incumplidas dio lugar al surgimiento del cardenis- 
mo, que vendria a poner fin a la hegemonia de los 
sonorenses y a reorientar el desarrollo del pais 
mediante un nuevo proyecto. No obstante, el car- 
denismo se edificaria en gran parte sobre lo cons- 
truido por aquellos e incluso perfeccionaria el pro- 
yecto autoritario. Todo esto se demuestra en el 
capitulo cuarto. 

Quiza la principal aportacion de este libro sea 
recordarnos que la complejidad de la Revolucion y 
de la formacion del Estado mexicano no pueden 
comprenderse en las propuestas estatalistas. Cada 
vez mas las recientes investigaciones, por ejemplo 
de historia regional, demuestran las profundasgrie- 
tasen el planteamiento estatalista.' Nicolas Carde- 
nas propone ademas nuevas pistas sobre las cua- 
les buscar una reinterpretacion general que nos 
permita rescatar tanto la diversidad de la historia 
como a los personajes y proyectos de ayer que, 
aunque hayan sido derrotados, quiza hoy nos pue- 
dan decir algo para transitar al pluralismo politico y 
abandonar, por fin, el proyecto autoritario con el 
cual se conformo nuestro sistema politico. 

Enrique Guerra Manzo 
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LA PACIENCIA Y EL 
ANALISIS' 

"La genealogia es gris; es me- 
ticulosa y pacientemente do- 
cumentalista. Trabaja sobre 
sendas embrolladas, garrapa- 
teadas, muchas veces rees- 
critas". 

Michel Foucault 

E I origen siempre es oscuro e insuficiente por 
sisolo para explicar el presente, pueseste no 

por fuerza es el resultado logico y puro del inicio. 
Entre aquel y este se encuentra el deslizamiento. 
Las ideas iniciales sufren continuidades y ruptu- 
ras, se deslizan y adquieren caracteristicas dife- 
rentes.' 

La demostracion de lo anterior la encontramos 
en el admirable esfuerzo realizado por D. Brading 
en su obra Orbe indiano. En ella, un poco mas de 
400 anos de historia intelectual americana son 
analizados con paciencia y la minuciosidad propias 
de un historiador genealogista. Uno de sus princi- 
pales objetivos es mostrarnos una original "tradi- 
cion intelectual" a la busquedad de su identidad, 
desarrollada fundamentalmente por cronistas y pa- 
triotas criollos y mestizos. Tradicion iniciada con 
interesantes y complejas ideas misticas medieva- 
les y racionalistas renacentistas, a las que poste- 
riormente se agregarian las ilustradas; pero ade- 
mas elaborada con grandes fatigas y recursos 
fantasticos producidos por peculiares circunstan- 
cias. 

Si bien, por ejemplo, en el casode Mexicodicha 
tradicion intelectual comenzo muy pronto a tratar 
de comprender su entorno y el pasado indigena, 
como ocurrio con los franciscanos y sus colabora- 
dores indios en el Colegio de Santa Cruz de Tlate- 
lolco; tambien muy pronto por especiales circuns- 
tancias, el gobierno de Felipe II a partir de 1577 
mando confiscar todas las obras elaboradas al 
respecto y suspender toda in~est i~acion.~ En cierta 
medida explica las multiples fatigas, desconoci- 
mientos, fantasias, etcetera, de los primeros es- 
fuerzos intelectuales para conocer y explicarse a si 
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