
 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

 3.
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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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 que seria resultado de las distintas
 oposiciones existentes regionalmente.
 Aquf un segundo eje: ia edificaci6n
 de un Estado moderno capaz de in-
 troducir el pals en los requerimientos
 de un mas acabado proceso de acu-
 mulaci6n de capital -la industriali-
 zaci6n y reforma agraria- requeria
 la institucionalizaci6n y centraliza-
 ci6n del poder; en esta medida hubo
 de transitar por un largo y complejo
 periodo en el que el poder central
 fue liquidando los cacicazgos regiona-
 les mis peligrosos, a la vez que man-
 tenia alianzas con aquellos que acep-
 taban el dominio del centro en tanto
 les otorgaba mirgenes de cierta
 autonomia, hasta finalizar con la li-
 quidaci6n de los feudos politicos re-
 gionales y refuncionalizar sus estruc.
 turas sociales y de poder con los
 requerimientos del gobierno central
 en plena fase de institucionalizaci6n.

 El poder y el proyecto garridista,
 como lo demuestra Martinez Assad,
 adquieren su esplendor por la capa-
 cidad de su dirigente para entender
 los hilos del poder nacional. Garrido
 Canabal se encumbra en el poder lo-
 cal al integrarse el binomio Obreg6n-
 Calles para derrotar la rebeli6n de-
 lahuertista; posteriormente se vincu-
 la al reeleccionismo obregonista y, no
 obstante el asesinato del caudilo,
 tiene la habilidad de congraciarse
 con el general Calles, quien seria la
 cabeza politica mis importante hasta
 1935. Es decir, el poder de Garrido
 hasta ese afio radic6 en su tino po-
 litico para aliarse con las fuerzas
 politicas del centro que comandaron
 la dirigencia del proceso posrevolu-
 cionario, alianza basada principal-
 mente en el apoyo del lider tabas-
 quefio al poder central, recibiendo a
 cambio el respeto del Distrito Fede-
 ral a su proyecto politico y social
 regional.

 En los mfrgenes de su autonomia
 regional, Garrido Canabal ejecut6

 una politica radical de moderniza-
 ci6n, que en ningin momento --como
 lo afirma el autor- fue mas allA del

 radicalismo burgu6s, a pesar de que
 el discurso modernizador del garri-
 dismo manej6 frecuentemente una re-
 t6rica socializante. La escuela racio-

 nalista, el anticlericalismo y su politi-
 ca econ6mica, son los elementos que
 constituyen la "trilogia" moderniza-
 dora del garridismo.

 EAl autor resalta la labor educa-

 tiva de Garrido que por su audacia,
 no dud6 en romper con las politicas
 del centro para desarrollar una po-
 litica mAs ambiciosa y jug6 el papel
 de recubrimiento ideol6gico de su po-
 litica regional. El proyecto de la
 escuela racionalista tuvo su princi-
 pal apoyo en la teoria pedag6gica
 del catalin Francisco Ferrer Guar-

 dia, a la que Garrido Canabal agreg6
 nuevos elementos que le permitieron
 adecuarla a sus prop6sitos. El fin
 de la educaci6n era desarrollar en el

 nifio una consciencia libre de prejui-
 cios religiosos, sexuales y de clase.

 La informaci6n proporcionada
 muestra una politica educativa que
 trat6 de incorporar al educando a la
 naturaleza mediante la formaci6n de

 granjas escolares, y constituy6 la
 primera, si no la dnica, experiencia
 del M6xico moderno en la que ofi-
 cialmente se incorpora la educaci6n
 sexual a los programas educativos.
 Sin embargo, su desarrollo puso en
 evidencia dos conflictos: en el inten-

 to de erradicar los dogmas se impuso
 uno nuevo: la palabra del dictador
 Garrido, y la eliminaci6n de los "pre-
 juicios de clase" no encontr6 su corre-
 lato social porque el garridismo nunca
 se sustrajo de una visi6n empresa-
 rial de la economia.

 El anticlericalismo ha sido la car-

 ta de presentaci6n de Garrido ante
 la historia y los sectores clericales
 se encargaron de difundirla. La lu-
 cha contra el clero que promovi6 el
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 presidente Calles y que motiv6 el le-
 vantamiento Cristero, encontr6 en
 Tabasco a sus mas fervientes y ra-
 dicales promotores. Calles sefial6 al
 clero como uno de los principales
 responsajbles del atraso del pais y
 utiliz6 a ese enemigo para lograr una
 cierta unidad entre los elementos re-

 volucionarios e impulsar ,la moder-
 nizaci6n ideol6gica. El garridismo en
 Tabasco tambi6n sefial6 al "fanatis-

 mo clerical" como uno de los prin-
 cipales responsables del atraso popu-
 lar, y se propuso destruirlo al extre-
 mo de casi erradicar todo vestigio
 clerical; desde luego, como lo dice
 Martinez Assad, sin menospreciar el
 anticlericalismo desplegado, vale la
 pena sefialar que Tabasco era uno
 de los Estados donde la presencia del
 clero cat6lico no habia arraigado det
 masiado. El garridismo lleg6 a ser
 tan ferviente en su anticlericalismo,
 que no entrevi6 que el mismo ser-
 virfa como pretexto para el exilio del
 lider en 1935 y para desplazar com-
 pletamente al garridismo del panora-
 ma nacional en 1938.

 El tercer elemento del proyecto
 modernizador fue su politica econ6-
 mica, la cual se centr6 en la moder-
 nizaci6n de las estructuras de pro-
 ducci6n con un claro sentido capita-
 lista; el autor es claro al afirmar:
 "El proyecto antioligArquico de Garri-
 do no exclula -mAs bien complemen-
 taba- la creaci6n de un empresario
 moderno, organizador de la produc-
 ci6n, innovador it6enico y puritano
 capaz de propiciar la intensificaci6n
 y/o diversificaci6n de la producci6o
 a fin de desencadenar un proceso
 creciente de acumulaci6n de capital".
 En esta perspectiva tambidn se ubica
 el apoyo que se otorg6 al cooperati-
 vismo que lejos de pensarse en tdr-
 minos socializantes, siempre se con-
 cibi6 como organizaci6n de produc-
 tores que regian la producci6n con
 base en el tralbajo asalariado. Asi-

 mismo, con este mismo esplritu se
 opuso a la introducci6n en el Estado
 de productos suntuarios y al consu-
 mo del alcohol; el esfuerzo produc-
 tivo se orient6 al incremento de la
 producci6n via la inversi6n en lov
 renglones que garantizaran el mdxi-
 mo aprovechamiento de los recursos
 de la regi6n, de ahi que se le haya
 dado tanta importancia a la produc-
 ci6n ganadera.

 Tan exitosa fue la campafia anti-
 alcoh6lica que los mismos adversarios
 reconocieron .que el Tabasco garri-
 dista era un Estado sin cantinas y
 sin alcoholismo, no obstante que la
 prohibici6n del consumo de bebidas
 alcoh6licas posibilitara el enriqueci-
 miento de algunos por el contrabando.
 Para redondear el proyecto moderni-
 zador s61o basta referir que fue el
 primer Estado que promovi6 y ela-
 bor6 una politica hacia la mujer en
 la que se le empezaban a reconocer
 derechos que todavia le serian nega-
 dos por mudhos afios por el Estado
 nacional.

 Martinez Assad tambien analiza

 los agentes politicos que ejecutaron
 el proyecto modernizador. Se podrian
 detectar tres sectores importantes.
 Primero una organizaci6n vertical de
 la mano de obra en lo que se deno-
 min6 Liga Central de Resistencia,
 que agrup6 a todos los trabajadores
 de la entidad y evit6 que los orga-
 nismos laborales nacionales penetra-
 ran el estado de Tabasco. Segundo,
 en el Bloque Juvenil Revoluciona-rio,
 conocido por su vestimenta como los
 Camisas Rojas, se organiz6 a la ju-
 ventud tabasquefia. Este organismo
 constituy6, en la practica, uno de los
 agrupamientos mas activos del pro-
 yecto garridista, hasta convertirse en
 virtual fuerza de choque; igualmen-
 te, fue el organismo juvenil que mAs
 promovi6 en el pais la ideologia so-
 cializante entre el estudiantado, de
 ahi que ocurrieran violentos enfren-
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 tamientos con los estudiantes de la
 capital, controlados mayoritariamen-
 te por organismos clericales. Final-
 mente, los maestros de la entidad
 constituyeron un tercer factor de apo-
 yo de gran peso politico ideol6gico
 en la entidad.

 Para finalizar, el libro explica en
 detalle el derrumbamiento del feudo
 garridista en circunstancias en que,
 bajo el gobierno del general CArde-
 nas (1934-1940), el pals y la domi-
 naci6n exigian otro tipo de cuadros
 politicos, la institucionalizaci6n esta-
 tal demandaba la homogeneizaci6n
 politica y econ6mica del pats, el Es-
 tado imponia su presencia y so po-
 der en todo el Ambito nacional y, por

 uiltimo, eran otros los enemigos a
 los que se enfrentaban ya que el
 olero y los oligarcas habian dejado
 de ser los enemigos a doblegar. En
 suma, la caida de Garrido en 19385
 marc6 el principio del fin de su ca-
 cicazgo y de su proyecto radical; lo
 que prosigui6 fue la refuncionaliza-
 ci6n de los logros del garridismo ha-
 cia la politica del centro, imponi6n-
 dose un proyecto moderado y el res-
 tablecimiento de las estructuras de
 poder local bajo los designios del go-
 bierno central; proceso que el libro
 de Martinez Assad demuestra con
 acierto.

 Rafael Loyola Diaz.
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