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 bre areas que los respaldan y sobre
 esas inversiones (materias primas-
 metales-bienes de capital). Tambi6n
 habria que agregar a la tecnologia
 que es un tipo de concentraci6n que
 continda significAndoles una buena
 fuente de ganancias.

 Finalmente queremos decir, que es
 necesario para entender los efectos
 de las crisis capitalistas, hacer estu-
 dios particulares por paises, en los
 cuales se tomen en cuenta los aspec-
 tos econ6micos, politicos y sociales,
 los cuales dan contenido a la forma-

 ci6n hist6rica del pals de que se
 trate. Ya que el desarrollo desigual
 de cada uno, nos permitira compren,
 der mejor los efectos contra los cua-
 les tendrin que luchar los asalaria-
 dos.

 En el futuro serin las grandes
 batallas socio-politicas decisivas en-
 tre las clases y no la automatizaci6n
 econ6mica, quienes decidirfn el 6xito
 o no del plan estrat6gico del capital.

 El libro resulta bastante rico en

 anAlisis, y aunque algo catastrofista,
 no deja de llamarnos a cada momen-
 to a la reflexi6n y nos da nuevas
 motivaciones para continuar en el es-
 tudio de Mexico. El reto al futuro
 estA dado.

 Laura Palomares.

 Berta Ulloa: Historia de la Revolu-

 cidn mexicana. Periodo 1914-1917.
 "La revoluci6n escindida" y "La
 encrucijada de 1915". Mexico, El
 Colegio de Mexico, 1979. Vols. 4
 y 5.

 Despu6s de varios afios de trabajo y
 cumpliendo con el anhelo de hacer
 por primera vez una Historia gene-
 ral de la Revoluci6n mexicana de
 1911 a 1960, fue publicada reciente-
 mente la investigaci6n que se realiz6

 sobre el periodo 1914-1917 y que es-
 tuvo bajo el cuidado de Berta Ulloa.
 El principal problema al que an
 tenido que enfrentarse los autores de

 esta serie, que constar, de veintitrbs voltdmenes, es el de tratar de hacer
 una historia general sin contar para
 ello con la existencia de historias
 parciales o regionales que sirvieran
 para la conformaci6n de la misma.
 Y a diferencia de lo que se ha efec-
 tuado en otros paises, aqui hubo de
 acometerse el problema a la inversa.

 La inmensa cantidad de material

 recopilado en las distintas etapas en
 que fue dividida la investigaci6n, ha
 lievado a los realizadores de la obra,
 en un momento dado, a s61o presen-
 tar los aspectos mas generales del
 periodo que les ocupa, sin lograr pre-
 sentar elementos nuevos. Aunque de-
 bemos aclarar que znicamente nos
 referimos a los voleimenes hasta
 ahora publicados; resultando asi que
 su esfuerzo de recopilaci6n de infor-
 maci6n resulte imperceptible para el
 lector, lo que especificamente sucede
 con los volimenes 4 y 5 de la Histo-
 ria de la Revoluci6n mezicana.

 Ahora bien, pasando concretamen-
 te a los 'libros que resefiamos, estos
 constituyen un manual de consulta
 imprescindible para todo aquel que se
 interese en conocer la etapa que
 abarca. Los subtitulos de los mismos

 nos dan ya una idea clara de lo que
 sera expuesto a lo largo de la obra
 y que se refiere a la escisi6n del mo-
 vimiento revolucionario en tres fac-
 ciones: la zapatista, ]a villista y la
 carrancista o constitucionalista; has-
 ta el triunfo de la l1tima, es decir
 de la carrancista, en 1915.

 En el volumen cuatro se trata del

 problema politico que implic6 esa.
 divisi6n; del intento de unificaci6n a
 trav4s de la Convenci6n de Aguas-
 calientes a finales de 1914, ast como
 de su fracaso. Otros dos aspectos
 resefiados son: el que versa sobre el
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 "estira y afloja" que hubo entre
 el gobierno de los Estados Unidos de
 Norteambrica y las distintas faccio-
 nes revolucionarias, con las conse,
 cuentes amenazas de intervenir el

 pais; al igual que las posturas adop-
 tadas por cada una de ellas ante
 estos graves problemas. El otro as-
 pecto nos habla de los estragos de
 todo tipo que tuvo que sufrir la ciu-

 dad de l6xico durante las varias es-
 tadias de estos grupos en ella.

 Por lo que toca al volumen cinco,
 fue dividido en cinco grandes apar-
 tados, dos de los cuales se refieren
 a la manera como se dio el dominio

 carrancista en aquelos territorios
 que lograron hacer suyos, sobre todo
 en Veracruz, y a las medidas de tipo

 social tomadas por esta facciSn. Otros
 dos, y siguiendo el mismo lineamien-
 to, se avocarin a la situaci6n que
 rein6 en los dominios zapatistas y
 villistas, respectivamente; por Alti-
 nmo, el lamado "apartado central" en
 el que se hace menci6n de los prin-
 cipales combates sostenidos entre es-
 tas facciones.

 Por lo que atafie al aparato critico
 de la obra, resulta en ciertos mo-
 mentos incomprensible para el lector
 ya que varias veces se repite, sin
 mns, todo un argumento explicativo
 de la forma en que Aste serA citado,
 sin aclarar el por qua. Vgr.: "Na-
 tional Archives, Washington, Record
 Group 59 (en adelante se citari

 NAW, se eliminart RG 59 --a menos
 que cambie-, se conservari la nu-
 meraci6n correspondiente al pals y
 al tema, la diagonal y el nrdmero de
 expediente),.. ." (p. 16, Vol. 4). Esta
 aclaraci6n que nos sirvi6 de ejem-
 plo, se repite en las paginas 59, 111
 y 141 del mismo volumen; y en las
 paginas 67, 86 y 139 del volumen 5.
 Por consiguiente, el lector no logra
 comprender la raz6n que llev6 a la

 autora a hacer estas repeticiones;
 ademas que al principio de los libros
 se da una lista de las siglas que se-
 rAl utilizadas y su correspondencia
 16gica. Otro caso, es el del Centro
 de Estudios de Historia de M6xico

 (CONDUMEX) en las piginas 32, 75 y
 111 del volumen 4; y en la 50 y 88
 del volumen 5.

 Por otro lado, y retomando lo antes
 asentado, las fuentes de informaci6n
 fueron de una gran amplitud y va.
 riabilidad que, sin embargo, no pa-
 recen corresponder a lo que al final
 se nos presenta. No se logr6 el ani-
 lisis o interpretaci6n de lo resefiado;
 es mAs una historia de personalida-
 des, de casualidades; que no hace
 6nfasis en los diferentes proyectos
 que tenian cada una de las facciones.

 Asimismo, en la detallada menci6n
 de la situaci6n econ6mica, no hay un
 esfuerzo final de sintesis estadistica

 de la misma, que Ia mayoria de las
 veces ocasiona la dispersi6n de los da-
 tos en vista de que 6stos no se com-
 paran o aglutinan. A pesar de ello,
 se demuestra de una manera en apa-
 riencia secundaria que durante 1q
 fase armada de la Revolucion no
 hubo una recesi6n econ6mica nacio-

 nal como frecuentemente se maneja.
 Pudiera ser que los autores tuvie-

 sen en mente el deseo de dejar para
 un futuro no lejano el anilisis mis
 a fondo de la 6poca investigada, para
 de esta manera tratar de responder
 a una serie de preguntas fundamen-
 tales que sobre este periodo ha sa-
 bido resumir acertadamente John

 Womack jr., * como por ejemplo:
 "%Qu6 sucedi6 con la acumulaci6n
 nacional?... lQu6 pas6 con la pro-
 ducci6n misma? Hasta qu4 punto
 sigui6 tendencias y ciclos ya estable-
 cidos? iD6nde la paraliz6 o la fren6

 * Womack, John jr. "La economia en
 la revoluci6n (1910-1920)." en Nexos,
 M .xico, noviembre de 1978; aio 1,
 num. 11; pp. 3-8.



 Carlos Martinez Assad: El laborato-
 rio de la revoluci6n, El Tabasco
 Garridista, S. XXI Editores, Mcxi-
 co, 1979.

 Es una practica generalizada visua-
 lizar la historia de las revoluciones
 y su secuela desde la perspectiva de
 los poderes centrales. Los anilisis
 mns frecuentes introducen los con-

 flictos y poderes regionales s6lo
 en tanto factores que se movili-
 zan en funci6n del enfrentamiento

 entre las distintas facciones politicas
 con alcances nacionales. Al parecer,
 la historia solamente pasa y se eje-
 cuta en la capital de la naci6n; si
 para los franceses Paris es Fran-
 cia, para los mexicanos el Distrito
 Federal es M6xico. Por fortuna, el
 libro que nos ocupa cuestiona esa
 visi6n de la historia que, por ser cen-
 tralista, limita y simplifica ia com-
 plejidad y riqueza de los procesos
 hist6ricos, sobre todo los de transi-
 ci6n y construcci6n de nuevas estruc-
 turas sociales. Carlos Martinez Assad
 analiza detenidamente desde esa otra
 perspectiva el fen6meno del garridis-
 mo.

 Toma's Garrido Canabal ocup6 la
 gubernatura del estado de Tabasco
 por dos periodos (de 1922 a 1926 y
 de 1930 a 1934) e inspir6 y promo-
 vi6 un complejo fen6meno hist6rico
 que se extendi6 hasta 1935. Esta
 experiencia hist6rica se ubica preci.
 samente en el momento de consolida-

 ci6n del nuevo grupo revolucionario
 en el poder y en la fase de construc-
 ci6n y cimentaci6n de las bases sobre

 las que se asentaria el Estado pos-
 revolucionario. El anflisis que el
 autor hace de Garrido y sus influen-
 cias, le permite demostrar que ast
 como la caida del porfiriato tuvo
 como principal escenario los campos
 de batalla de la provincia, la con-
 solidaci6n del nuevo proceso y el de-
 lineamiento del proyecto moderniza-
 dor del Mexico posrevolucionario
 tambi'n se molde6 influenciado en
 buena medida por las distintas expe-
 riencias que vivieron las distintas re-
 giones. De esta manera, en opini6n
 de Martinez Assad, la importancia de
 la obra de Garrido radica en que fue
 "uno de los casos mas sobresalientes

 del 'caciquismo revolucionario' ", dio
 gran importancia a la autonomia re-
 gional, revestida de un radicalismo
 ideolkgico que lo llevaria a un jaco-
 binisnzo exacerbado y a una persecu-
 si6n que en primera instancia le per-
 mitiria destruir a sus enemigos po-
 liticos. Recre6 la forma organizativa
 ideada por Felipe Carrillo Puerto en
 YucatAn, y con la base de las Ligas
 de Resistencia de obreros y campe-
 sinos, el Partido Socialista Radical
 Tabasquefio mantuvo una verdadera
 alternativa de poder regional, cuando
 -dice el autor- "sumisamente otros
 partidos regionales se supeditaban a
 los dictaimenes del PNR".

 En el trabajo se pueden entrever
 dos ejes fundamentales. El primero
 seria la manera como imbric6 la con-
 flictiva regional con el proceso nacio-
 nal puesto que la revoluci6n rompi6
 con la unidad nacional alcanzada
 hasta el porfiriato y la radicalidad
 del proceso despert6 un conjunto de
 diversas fuerzas regionales que inter-
 pretaron el proceso de variadas ma-
 neras, resultando una heterogeneidad
 de las concepciones sobre el poder
 y de las reformas sociales que se
 pretendian efectuar. La consolida-
 ci6n del proceso en el nivel nacional
 oblig6 a definir un solo proyecto
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 la violencia?... C6mo afect6 la vio,
 lencia de una regi6n la producci6n
 de otra no tan sacudida?... 4A quidn
 afect6 materialmente la Revoluci6n?"

 Georgette Jos6 Valenzuela.
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