
RESENAS 

Esre libro es una antologfa de cr6nicas, 
documentos, planes y testimonios sobre la 
revoluci6n mexicana, que van desde las 
crisis del porfiriato a inicios del siglo xx, 
hasta 1920 donde se dio la cafda de Ve 
nustiano Carranza y el inicio indiscutible 
de la posrevoluci6n. Lo mas valioso de la 
antologfa es, sin duda, el ensayo intro 
ductorio realizado por Javier Garciadie 
go, que define al proceso revolucionario 
como un proceso, valga la redundancia, 
sociohist6rico con causas, desarrollo y con 
secuencias, que foe un hecho que dur6 
diez afios y que se manifesto en el campo 
belico, pero tarnbien en el arnbiro del 
cambio politico, y cuyas repercusiones se 
dieron durance todo el siglo xx. 

La revoluci6n permitio el ascenso y la 
movilidad de los sectores medios y popu 
lares marginados dentro del sisterna polf 
tico y el esquema sociohistorico del por 
firiaro, La revoluci6n dio por resultado 
la sustitucion de las elites porfirianas y la 
reconstrucci6n de un nuevo Estado, en 
cabezado por las clases medias en ascenso 
y apoyado por los sectores populares. Este 
nuevo Estado result6 ser nacionalista, au 
toritario, legitimado y estable, con un 
apoyo popular sin precedences y dirigido 
por un grupo politico y militar capaz, fle 
xible y habil. Esta circunstancia de cons 
trucci6n de un nuevo regimen se fue ma 
nifestando paulatinamente en el curso de 
la revoluci6n, entre 1910 y 1920, dando 
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cas, documentos, planes y testimonios, UNAM, 
Mexico, 2003, 408 pp. (Biblioteca del 
Esrudiante Universitario, 138). 

242 

6 Vease Marfa del Socorro Herrera Barreda, ln 
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vio llegar las migraciones europeas (fran 
ceses, italianos, ingleses y por supuesto 
espafioles), norteamericanas y caribefias 
(cubanos sobre todo).6 Los viajeros e inmi 
grantes transitaban de una manera natural 
y con ellos sus costumbres que porn a 
poco se fueron mezclando con fas ya exis 
tentes. 

El CD invita a consultar esas listas de 
pasajeros que se anuncian, ya para esta 
blecer, mediante la procedencia y los 
nombres, quienes eran, de d6nde prove 
nfan, a d6nde arribaron y si permanecfan 
en esos puertos o si estuvieron de paso. 
Se antoja una historia cultural a partir de 
esta informaci6n que estara por hacerse. 
De aqui que este trabajo tenga un doble 
valor (como se anota en la presentaci6n) 
cuantitativo y cualitativo, pues, cierta 
mente se podra establecer en mimeros los 
personajes que se movieron en las rutas, 
naves y puertos de la region, pero tam 
bien se lograra introducir la pregunta so 
bre que llevaban consigo, mas alla de 
cosas materiales. 

Para concluir, nos parece importante 
subrayar que son acertados y necesarios 
este tipo de trabajos que invitan a la con 
sulta de fuentes novedosas para quienes 
estan interesados en los estudios del co 
mercio marftimo y los puertos, Esre rra 
bajo constituye un estfrnulo para conti 
nuar con empresas de esra naturaleza y 
un viento fresco para estudiosos que de 
sean navegar por nuevos acervos. · 
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dados, los empresarios y el gobierno esta 
dunidense. 

La lucha contra el huertismo se dio, a 
partir de marzo de 1913, en cuatro irn 
portantes escenarios de lucha: Coahuila, 
teniendo al freme a Venustiano Carranza; 
Sonora, con varios miembros destacados 
de la clase media sonorense; Chihuahua, 
con Francisco Villa, y el sur con Morelos 
como centro de operaciones del zapatismo 
que, a pesar de no reconocer el liderazgo 
de Carranza, darfa otros tintes a la lucha 
antihuertista. De esra manera, la caracte 
nsrica multirregional y multiclasista de la 
revoluci6n comenz6 a ser una condici6n 
importance en el cambio polftico, en el 
orden military en el proceso de construe 
ci6n de un nuevo regimen. 

Segun Garciadiego, "las diferencias 
scciogeograficas se tradujeron en profun 
das divergencias polfticas, ideol6gicas y 
militares, expresadas a todo lo largo del 
proceso" (p. LVII). Hacia marzo de 1914, 
la confluencia de la lucha antihuertista 
fue enarbolada por el constitucionalismo. 
Obregon en el occidente, Villa en el 
centro, Gonzalez en el este, sin contar a 
los ejercitos rebeldes del sureste, el centro 
y el sur, representaron una esrrategia mi 
litar efectiva para tomar la capital de la 
naci6n y derribar al huertismo del poder. 
En abril de ese afio, las condiciones esta 
ban dadas para ese derribo, a las que hay 
que afiadir la invasion estadunidense que 
impidi6 la recepci6n de arrnamento, pro 
venience de Alemania, para los ejerciros 
huertistas, adernas de la fortaleza que le 
imprimieron otros levantamientos en va 
rios estados y regiones a los consritucio 
nalistas. El triunfo fue inminente, lo que 
condujo a un marco de alianzas polfricas 
y compromisos sociales, donde se encuen 
tra el origen del Estado mexicano de la 
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paso a la estabilidad constructiva de la 
polfrica y la estructura hist6rica que per 
maneci6 mas alla del decenio de los vein 
t~, marcando la historia del siglo xx me 
xicano. 

El escenario revolucionario, desde ini 
cios del siglo xx, represento una ruptura 
y un cambio polftico sin precedences, que 
se manifesto, practicamenre, en rodo el 
pafs. La revoluci6n se manifesto a partir 
de la discontinuidad, el regionalismo y 
la participaci6n pluriclasista, sobre todo a 
partir de la manifestaci6n del maderismo, 
que encabez6 la revuelta que finalmente 
derrib6 del poder a Porfirio Dfaz y dio la 
pauta para el ascenso al poder de Francisco 
I. Madero. El resultado de este gran cam 
bio, adernas, ocasion6 la confluencia de 
importances conflictos politicos en todo el 
pafs, lo que hizo que la presidencia de Ma 
dero fuera inestable. Las rebeliones de los 
ex porfiristas, el zapatismo y el orozquis 
mo fueron oposiciones influyentes en la 
emergencia nacional contra el maderismo. 

El maderismo, dice el autor, "fracas6 
porque destruy6 el regimen porfiriano, 
pero fue incapaz de crear un gobierno 
alrernativo que pudiera alcanzar la esrabi 
lidad mediante un proyecto adecuado 
para el pafs: su propuesta polf tica la 
democracia parecfa prematura, y su pro 
yecto socioecon6mico liberal result6 
anacronico, insuficiente e insatisfactorio" 
(p. LI). El proceso sociohist6rico, sin em 
bargo, no se vio detenido. Por el contrario, 
el cambio polftico se expreso mediante las 
armas y la confluencia de distinras co 
rrientes revolucionarias con el objerivo 
cormin de derribar del poder a Victoriano 
Huerta, apoyado en la alianza de felicistas, 
reyistas, cientfficos, evolucionistas, cat6 
licos e incluso de orozquistas, a los que 
se agrego el apoyo del ejercito, los hacen 
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RES EN AS 

Para Garciadiego, la puesta en vigor 
de la nueva Constitucion y el ascenso al 
poder presidencial de Venustiano Carranza, 
en mayo de 1917, dieron paso al surgi 
mienro del Mexico posrevolucionario. Los 
problemas polfticos, militares, economi 
cos, internacionales y sociales, sin embar 
go, no pararon dentro del panorama, pro 
longandose por tres afios mas, lo cual fue 
en detrirnento de la estabilidad del go 

la propuesta de reorganizaci6n nacional con 
mayor amplitud ideol6gica, legitimidad po 
If tica y representatividad sociogeografi 
ca. Adernas de ser la bandera de la facci6n 
vencedora, era la iinica que garantizaba la 
estabilidad social y la creaci6n de un nuevo 
Esrado; sobre todo, era la unica capaz de 
consolidar y reglamentar el radical proceso 
de transformaci6n que habfa experimenta<lo 
el pafs, al pasar del Mexico porfiriano al re 
volucionario (p. LXXXIII). 

cionistas habfa impedido que las funcio 
nes gubernamentales se organizaran ade 
cuadamente, situaci6n que no cambiarfa 
sino hasta 1917: 

La facci6n vencedora, la constitucio 
nalista, sin embargo, intent6 instiruciona 
lizar las reforrnas social es y polf ticas con 
la finalidad de establecer un nuevo orden 
y conformar las acciones del nuevo Esta 
do. Reforrnisras y moderados, denrro de 
la facci6n vencedora, discutieron acerca 
de las medidas institucionales y el corn 
bate al zaparismo y al villismo, que se ha 
bian convertido en amenazas serias para la 
estabilidad requerida por los grandes ven 
cedores. Sobrevino entonces la necesidad 
de establecer un nuevo regimen basado 
en una nueva Constituci6n, cuyos prepa 
rativos comenzaron hacia el ultimo tri 
rnestre de 1916. La Constitucion fue 
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posrevoluci6n, como lo asienta Garcia 
diego. 

El movimiento constitucionalista pas6 
de ser un movimiento de. base regional a 
un movimiento "seminacional", Los retos 
del constitucionalismo eran: conformar 
un aparato burocratico y polftico, reciclar 
a las clases medias para las labores admi 
nistrativas, emprender de inmediato las 
reformas sociales a las que se habfa com 
prometido, satisfacer los reclarnos socio 
econ6micos de las clases populares, y ha 
cer confluir como bases de apoyo a los 
sectores populares y a las clases medias. 
La dificultad principal fue: "convertirse 
en un gobierno autenticamente nacional, 
lo que exigfa extender su dominio al sur 
y sureste del pals" (p. LXVII). 

Los conflictos en Sonora entre los 
rnaytorenistas y los encabezados por Ben 
jamin Hill y Plutarco Elfas Calles, el za 
patismo que deseaba entrar en la ciudad 
de Mexico y los comprornisos de los 
carrancistas con los villistas para la Con 
venci6n, representaron un estado de con 
flicto para los constitucionalistas vencedo 
res de la lucha antihuertista. El villismo 
y el zapatismo tuvieron que ser tomados 
en cuenta desde la Convenci6n de Aguas 
calientes, en la que la representatividad 
social entr6 en choque. El rompimiento 
ocasion6 nuevos enfrentamientos, siendo 
victorioso el constirucionalismo a la larga, 
ya a mediados de 1915. Los villistas fueron 
derribados en las batallas de Celaya, Le6n, 
Aguascalientes, El Ebano, Nuevo Leon y 
Coahuila, mientras que los zaparistas fue 
ron derrotados en sus incursiones en la 
ciudad de Mexico y en sus pretensiones de 
colocar sus propuestas, con clara tendencia 
agrarista, en la palestra de las reformas 
sociales de la Convenci6n. El enfrenta 
rniento entre constitucionalistas y conven 
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El proceso sociohist6rico revoluciona 
rio dio por consecuencia un Estado posre 
volucionario que marc6, en definitiva, al 
siglo XX mexicano. Un Estado todavfa 
vigente que ha traspasado al siglo xxr, lo 
que refleja la irnportancia de los cimientos 
construidos en los primeros decenios de la 
centuria pasada. 

El ensayo introductorio es rico en in 
terpretaci6n y analisis hist6rico, que se 
complementa con la selecci6n de cr6nicas, 
testimonios aurobiograficos, documentos y 
planes, que refuerzan los argumentos fun 
damentales marcados en la introducci6n. 
El ensayo no se encuentra apartado de la 
selecci6n documental, lo que enriquece 
la interpretaci6n y resalta la importancia 
de las fuentes seleccionadas. Se refuerza 
la informaci6n con interesantes mapas, 
elaborados para emender la diversidad 
geografica del proceso revolucionario, des 
de el maderismo, la lucha constituciona 
lista, el convencionismo, los ejercitos re 
beldes hasta 191 7. 

La selecci6n es del todo interesante, 
con cr6nicas y analisis, pero tambien do 
cumentos ya publicados y documentos 
de indudable importancia, de Felix F. 
Palavicini, Justo Sierra, Rodolfo Reyes, 
Toribio Esquivel Obregon, Gildardo Ma 
gana, Leopoldo Rodrfguez Calderon, 
Trinidad Sanchez Santos, Antonio Dfaz 
Soto y Gama, Praxedes G. Guerrero, 
Ethel Duffy Turner, Fernando Iglesias 
Calderon, Francisco Naranjo, Miguel 
Sanchez Lamego, Rosendo Salazar, Alvaro 
Obregon, John Reed, Francisco). Mugi 
ca, Juan Barragan, Martin Luis Guzman, 
Porfirio del Castillo, Justino N. Paloma 
res, Luis Aguirre Benavides, Amado 
Aguirre, Isidro Fabela, Luis Cabrera, 
Francisco Ramfrez Plancarte, Manuel Fa 
bila, Rosendo Salazar, Luis Liceaga, Al 
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Por lo tanro, debe afirmarse que el Estado 
posrevolucionario mexicano naci6 en 1920, 
pues solo entonces lo conformaron, con dis 
tintos grados de beneficio e influencia, los 
grupos fundamentales en el proceso revo 
lucionario. A parrir de 1920 asumi6 el po 
der una clase media, social, polfrica eideo 
l6gicamente distinta del grupo carrancista, 
sin vfnculos ni posturas procedentes del 
antiguo regimen (p. LXXXIX, XC). 

Eran enormes las dificultades para construir 
un regimen dernocratico en un pais que ca 
recia de la cultura polf tica y de las institu 
ciones adecuadas y cuya historia reciente 
habia oscilado entre el autoritarismo y el 
desorden (p. LXXXIV). 

Los procesos electorales, la emergencia 
y acci6n de caudillos y caciques, el regio 
nalismo, el villismo, el zapatismo, el ban 
dolerismo, las campafias militares ligadas 
a conflictos polfticos, la crisis econ6mica, 
el exilio de ernpresarios, hacendados, in 
telectuales y profesionistas, el irnpacto de 
la primera guerra mundial representa 
ron las piedras sobre el camino para el 
logro de la estabilidad polftica del carran 
cismo, a lo que se sumo la carnpafia presi 
dencial por la presidencia, que desde 
1919 enfrento a los personajes de la polf 
tica nacional, como Obregon, Elfas Calles, 
de la Huerta, Hill, Gonzalez, entre otros, 
con el presidente Carranza, quien habfa 
apoyado a un desconocido para sucederlo, 
Ignacio Bonillas. El ejercito se confronto 
con el presidente, dando paso a un con 
flicto de lamentables consecuencias, que 
rnato al presidente en Tlaxcalantongo. 

Dice Garciadiego que: 

bierno carrancista, lo que indic6 que el 
proceso revolucionario aun no habfa con 
cluido del todo. Segun Garciadiego: 
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El Movimiento Estudiantil de 1968 ha 
sido estudiado desde diversos angulos 
durante las Ultimas tres decadas. Cuenta 
con una historiograffa polftica, social y 
cultural que tiende a incrementarse en 
los Ultimas afios, en los que se ha acentua 
do su relevancia en torno al peso simb6 
lico asignado a su incidencia en el procesp 
de democratizaci6n de la sociedad y del 
Estado. Existe un consenso entre los espe 
cialisras en destacar como parte nodular 
del movimiento la reivindicaci6n de las 
libertades civiles y la defensa del Estado 
de derecho. En este sentido, cabe sefialar 
su caracter antiautoritario ante las Ifrnites 
y la rigidez del sistema polftico mexicano, 
en un contexto en el que se produjeron 
rebeliones estudiantiles en distintos luga 
res del planeta, desde las ciudades de San 
Francisco y Nueva York en Estados Uni 
dos, hasta las capitales mas imporcantes 
de Europa, como Parfs, Roma, Londres, 
Berlfn y Fraga, y otros centros urbanos 
disfmbolos encre sf, como Tokio, Toronto 
y Rfo de Janeiro. Todo ello proporciona 
una perspectiva global que debe tomarse 
en cuenta en el momenta de abordar la 
especificidad del proceso estudiancil me 
xicano. 

En 1968 aparecieron los indicios de 
un agotarniento de la epoca dorada de la 
Universidad, que mostrarfan su faceta 
mas cruda en las decades posteriores. Pro 
blemas tales como la explosion demo 
grafica, la expansion de la matrfcula uni 
versitaria, la masificaci6n de las clases, el 
descenso de los salarios y el nivel acade 

Silvia Gonzalez Marfn (coord.) et al., Did 
logos sobre el 68, Instituto de Investigacio 
nes Bibliograficas/Direcci6n General de 
Asumos del Personal AcademicoUNAM, 
Mexico, 2003, 170 pp. 
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berto Salinas Carranza; Programa del Par 
tido Liberal, cartas de Francisco I. Made 
ro a Heriberto Frfas.vPlan de San Luis 
Potosf, Tratados de Ciudad ] uarez, ma 
nifiesto de Madero sabre la candidatura 
de] ose Marfa Pino Suarez corno vicepresi 
denre del pafs, programa y dictamen pre 
sentado por la Cornision Nacional Agraria 
para el esrudio y resolucion del problema 
agrario, Plan de la Soledad, Plan Felicista, 
Plan de _Ayala, Plan de la Empacadora, 
Facto de la Ciudadela, Decreto de la Le 
gislatura del Estado de Coahuila por el 
que se desconoce a Victoriano Huerta, re 
formas al Plan de Ayala, Plan de Guada 
lupe, discurso del primer jefe del ejercito 
constitucionalista en Hermosillo, Pacto 
de Torreon, Tratados de Teoloyucan, Fac 
to de Xochimilco, decreto sobre terrenos 
petrolfferos, manifiesto a la repiiblica lan 
zado por el C. Alvaro Obregon, Plan de 
Agua Prieta y Pacto de Sabinas; Regenera 
cion, entrevista de James Creelman a Por 
firio Dfaz, textos de Roque Estrada, dis 
curso del diputado Gerzayn Ugarte. 

El cuerpo de cronicas, documentos, 
planes y testimonios es accesible y refuer 
za las consideraciones del autor en el en 
sayo introductorio, corno se dijo antes, 
pero la selecci6n, sin duda, es novedosa 
y original, lo que sirve para la investiga 
ci6n y la consulta, para historiadores y 
piiblico en general, en especial para los 
estudiantes. La antologfa cumple sus ob 
jetivos y es una nueva aportacion al cono 
cimiento del proceso hist6rico de la revo 
1 uc ion mexicana, que sigue vigente y 
actual para el conocimiemo y analisis de 
la historia conternporanea de Mexico. 
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