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 Rene Bustamante, Cuauhtemoc Gon-
 zalez Pacheco, Francisco Jose Ruiz
 Cervantes, Miguel Lozano, Silvia
 Millan Echegaray y Francisco A.
 G6mezjara. Oaxaca, una lucha re-
 ciente: 1960-1978. Mexico, Edicio-
 nes Nueva Sociologia, 1978. 236
 pp.

 El proceso politico que en estos afios
 ha escenificado el estado de Oaxaca

 tiene uno de sus puntos culminantes
 en la primera mitad de 1977, aio en
 que se verific6 la caida del goberna-
 dor Manuel Zarate Aq,uino, antecedi-
 da por una vigorosa movilizaci6n po-
 pular y estudiantil. Valga decir que
 la separacion del gobernador de los
 poderes de la entidad, estuvo caracte-
 rizada por la manifestaci6n de un
 doble proceso. Por un lado, la congre-
 gacion en un bloque de las fuerzas de
 la iniciativa privada con el que se
 coliga el gobierno local y cuya parti-
 cipacion no deja dudas respecto de
 su actuaci6n unitaria; por el otro, la
 creacion de un frente amplio en con-
 tra de la represi6n integrado por las
 organizaciones de masas oaxaquefias
 y un movimiento universitario vincu-
 lado a ellas, que en un clima de per-
 secuci6n sistemnatica pudo generar
 una respuesta masiva. La confronta-
 ci6n de las fuerzas de las clases sub-

 alternas con sus opositores de clase es
 lo que vino a dar cuerpo a la situa-
 cion critica que vivio ese estado sure-
 nio. A remover el pasado inmediato
 en busca de las raices del movimien-
 to, a describir el camino que reco-
 rri6 este y exponer el anAlisis del
 mismo, estA dedicado el esfuerzo del
 libro que se resefia.

 Oaxaca, una lhicha reciente: 1960-
 1978 es mis bien una coleccion de ar-
 ticulos bastante aut6nomos, que pre-
 tende brindar una interpretaci6n de
 conjunto sobre los sucesos acontecidos
 en la entidad, hasta los momentos
 mas altos del proceso politico. Se

 trata de una compilaci6n de traba-
 jos cuyo denominador comun estriba
 en el hedho de estar referidos a la

 situaci6n presente de esa entidad.
 Por lo mismo, el libro adolece de una
 linea conmin de interpretacion, sien-
 do desigual, de la misma manera, la
 profundizaci6n y el tratamiento de los
 temas que toca.

 Existen contados estudios sobre las

 diferentes manifestaciones que asume
 en la actualidad la lucha populaT en
 los estados; llenar el hueco para el
 caso de Oaxaca es, entonces, el pri-
 mer elemento meritorio del trabajo y
 acaso de los primeros que se propone
 dicha tarea. Por esta raz6n, pero
 principalmente porque el movimiento
 oaxaqueio logro adquirir una indis-
 cutible importancia regional e incluso
 repercusi6n nacional, es menester ana-
 lizar este trabajo.

 El libro dedica dos capitulos a la
 cuesti6n campesina oaxaqueiia. El
 de Rene Bustamante titulado "Situa-
 ci6n actual de los indigenas en Oa-
 xaca", maneja datos que brindan una
 panorkamica general de las condicio-
 nes que privan en el estado, haciendo
 especial alusi6n a los niveles de vida
 y explotaci6n a que ha sido sujeta la
 poblaci6n mayoritaria y especialmen-
 te la que conforma los grupos indige-
 nas. Cuando se menciona a los gru-
 pos sociales oxaquefios, se detiene a
 precisar la articulaci6n del indio y del
 ladino en la vida politica y social,
 elaborindose una peculiar interpre-
 taci6n de sus relaciones mutuas. En

 base a ello, se enfatiza que el punto
 central de la historia del estado es el

 caracter violento que han tenido las
 hlchas por el control de la tierra,
 mismas que determinan el desarrollo
 de la lucha de clases agravada a uil-
 timas fechas en la entidad. Aqui, se
 recalca el caracter diferente en cuan-
 to a extensi6n, uso y producci6n de
 las tierras comunales indigenas y ie
 los latifundios, especificando el fuer-
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 te acaparamiento por regiones y los
 principales propietarios.

 Para complementar esta vision de
 conjunto se afiade el articulo de Sil-
 via Millan titulado "Oaxaca y Gue-
 rrero: dos casos de represion cam-
 pesina". Dicho apartado resalta la
 similitud de condiciones imperantes
 en esos estados vecinos. La situaci6n

 compartida mas precisa estriba en el
 hecho de que el nuevo gobernador
 para Oaxaca ya ha tenido una actua-
 cion previa en Guerrero; actuaci6n
 significativa habida cuenta que di-
 cho general, Eliseo Jimenez Ruiz,
 fue el ejecutor de la campania contra-
 guerrillera en Guerrero y un exper-
 to en la represi6n caznpesina, como se
 le califica (p. 213). El apartado se
 centra en la denuncia de todo el tras-

 fondo represivo a la poblaci6n cam-
 pesina, si bien se circunscribe b-si-
 camente al caso de Guerrero. Por

 ello, la visi6n que proporciona solo
 contribuye a redondear el presente
 de Oaxaca y en esta medida, se colo-
 ca lateralmente en la reflexion cen-
 tral del libro.

 Las partes siguientes corresponden
 a sendas cronologias, uitiles por la ex-
 tensa informaci6n que manejan, que
 describen afio con anio la lucla de
 clases en Oaxaca. La primera de
 ellas, que va de 1960 a 1970, corre
 por cuenta de Cuauihtemoc Gonzalez
 Pacheco y se centra basicamente en
 los tres ultimos afnos del decenio se-

 fialado. Esta cronologia proporciona
 datos acerca de las primeras movili-
 zaciones estudiantiles en apoyo a cier-
 tas luchas populares (iniciativas con-
 tra el alza de tarifas de transporte,
 apoyo a los locatarios de los merca-
 dos de la ciudad, y la formaci6n de
 un Bufete juridico de asesoramiento
 gratuito en 1969). En este marc'o,
 apunta el nuevo caracter que adquie-
 re la Federaci6n estudiantil. en su

 deslinde respecto a lo que antes de
 1968 fueron las organizaciones de e!s-

 tudiantes. En este sentido, detalla las,
 repercusiones del movimiento de 1968
 en la entidad enfatizando, entre otros&
 aspectos, que por primera vez puede
 romperse cl control del gobierno so-
 bre las organizaciones estudiantiles.
 Sin duda, le merece especial atenci6n
 el afio 1970, cuando la dinamica que
 adquiere la movilizaci6n origina una
 fuerte ofensiva dentro de 'la univer-
 sidad en contra de la Federaci6n es-

 tudiantil, la cual culmina con la pre-
 sencia del ejercito por una parte, y
 con el descabezamiento de la movili-

 zacion democratica por la otra. Fren-
 te a estos hechos, se indica que la al-
 ternativa seguida por algunos diri-
 gentes estudiantiles seria su incorpo-
 raci6n a la guerrilla urbana. Esta
 cuesti6n da pie a una reflexi6n ex-
 plicativa y critica sobre dicha acti-
 tud.

 La segunda cronologia esta elabo-
 rada por Francisco Jose Ruiz Cer-
 vantes. A diferencia de la anterior,
 esta parte ve mas de cerca la expe-
 riencia popular, relegando las posi-
 clones politicas y el debate de la iz-
 quierda dentro de la universidad. Sin
 emrbargo, habida cuenta que existe
 un entrelazamiento entre la dinamica
 que van adquiriendo las acciones
 populares y el movimiento estudian-
 til, afno con ano se sefialan, entre-
 mezelados, los hechos mas sobresa-
 lientes en cuanto a ellos. En el mar-
 co de la efervescencia politica en el
 estado, se detiene a referir la forma-
 ci6n de las coaliciones (COCEI,
 COCEO), su posterior actividad y la
 importancia que progresivamente ad-
 quieren. Especial atenci6n merecen
 la serie de movilizaciones de los cam-

 pesinos y comuneros de Oaxaca, ac-
 ciones que tienen por fundamento
 una enconada lucha en contra del

 cacicazgo.

 La revision cronol6gica finaliza el
 mes de marzo de 1977, sefialando c6-
 nio la confrontacion violenta de las
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 fuerzas democratizadoras y el go-
 bierno de la entidad coligado con la
 iniciativa privada sucita la interven-
 ci6n federal: una Comisi6n del Con-

 greso de la Union arriba a Oaxaca
 unos dias antes de verificarse la cai-
 da del gobernador Zarate Aquino.

 Acto seguido, el capitulo titulado
 "Oaxaca: una experiencia de lucha"
 en la parte a cargo de Miguel Lo-
 zano, quiza el capitulo mas analiti-
 co del libro, a la vez que el apartado
 que inviste mayor autonomia. Em-
 pero, en la recapitulacion de los he-
 chos narrados en las partes anterio-
 res, estAn soportadas muchas de sus
 reflexiones. Motivo del trabajo sera
 aludir a Oaxaca dentro de las cir-
 cunstancias nacionales, haciendo.men-
 ci6n. del juego politico que caracteri-
 z6 la designacion del candidato a la
 presidencia .de la Repiblica; o en
 otro renglon, a la crisis de confian-
 za que la burguesia protagoniz6 al
 finalizar, el sexenio de Luis Echeve-

 rria. En esta linea, refiriendose a
 Oaxaca, el apoyo que la iniciativa
 privada. en su conjunto brinda a los
 grupos. de poder econ6mico locales
 para inclinar a su favor la resolu-
 ci6n del problema politico en la en-
 tidad. Sin embargo, con el cambio
 de poderes, la intervenci6n federal se
 presenta diferente. A decir del libro,
 se pretende una actitud de arbitrio:
 tarea mediadora que asumen varias
 secretarias de Estado para la resolu-
 ci6n del problema, dado cl ascenso
 de la lucha de masas.

 Con la sustituci6n del gobernador
 se expresan dos hechos que reiterada-
 mente se sefialan: en lo que toca al
 movimiento, el reflujo de la ludha y
 mas adelante la derrota de este; vis-
 ta la actuaci6n del gobierno local, el
 acondicionamiento para aprogramar
 "...ya no una represi6n masiva, sino
 cuidadosamente una represi6n selec-
 tiva" (p. 119). Empero, la corrobo-
 raci6n de estos elementos le dan ca-

 bida a reflexionar acerca del conflie-

 to como la expresi6n de un experi-
 mento fascista en el territorio, pun-
 to de partida para apoyar una idea
 central: ella refiere que Mexico se
 encuentra en una encrucijada y una
 de las vias es el fascismo (p. 156).
 Tesis apoyada en una indagaci6n am-
 plia y confusa sobre la situaci6n del
 capitalismo a escala mundial.

 Indudablemente, las partes mas sig-
 nificativas de este apartado son las
 que rescatan precisamente la expx-
 riencia organizativa en Oaxaca, enfa-
 tizando la importancia de un Frente
 amplio, que fue capaz de desarrollar
 la lucha hasta las dimensiones que
 alcanz6 la movilizaci6n. En este sen-
 tidq, resaltar el hecho de la desagre-
 gaci6n del movimiento, maxime si se
 considera su derrota en mucho debida
 a la disputa entre los grupos de iz-
 quierda en el terreno de la univer-
 sidad, a decir del libro, surgida apa-
 rentemente por el control politico de
 ella (p. 201). Resulta interesante
 descubrir el papel otorgado a la
 UABJO, cuando de ella se asevera
 que "...se convierte en una trinche-
 ra ideologica y politica de la lucha
 proletaria, cuestionando al sistema y
 aportando cuadros ahora con ideolo-
 gia proletaria; al mismo tiempo y en
 cierta forma, ella participa con las
 partes organizadoras que la compo-
 nen, directamente en los conflictos
 sociales" (p. 183). Deberia verse en
 que medida es precisa dicha aseve-
 raci6n y, en este sentido, relacionarlo
 cuidadosamente con el enfrentamien-
 to en el seno de la misma.

 Aquello que indudablemente llama
 la atenci6n es que la derrota de un
 vigoroso movimiento popular se fin-
 que -en palabras del libro- como
 estrategia de la iburguesia oaxaqueia
 en "...desgastar la fuerza de su opo-
 nente; disminuir sus recursos de lu-
 cha; y, como siguiente paso, conquis-
 tar su territorio (universidad) y con
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 esto impedir que se obtuvieran nue-
 vas fuerzas..." (p. 197). Desde lue-
 go, rcsulta cierto que pasado el mo-
 mento mas algido del proceso politi-
 co que escenific6 Oaxaca, se dio cur-
 so a otro de descomposici6n interna,
 dentro de las dos partes cn que se
 dividi6 el movimiento democratico po-
 pular.

 Continuando en la linea de esclare-
 cer la raz6n -o sinrazon- del anta-

 gonismno de estas dos partes a las cua-
 les quedo reducido el movimiento, se
 coloca el ultimo trabajo titulado
 "Oaxaca: ni 'elecciones' ni guerrilla".
 Este ensayo apunta hacia temas de
 relevancia como el apartado anterior,
 por ejemplo, desentrafiar el juego de
 la Refomna Politica en el marco de

 Oaxaca o el desglose del papel que
 ha jugado la guerrilla. Desafortuna-
 damente, sus planteamientos se en-
 cuentran cpoco elaborados, en virtud
 de haber sido este ensayo escrito ori-
 ginalmente para una revista de in-
 formacion general dirigida a un pui-
 blico amplio, e incorporada sin mayor
 cambio al cuerpo de este libro.

 Retomando de conjunto el trabajo,
 dos aspectos exigirian ser muchisi-
 mo mas desarrollados y materia de
 una discusion cuidadosa. El prime-
 ro, las aseveraciones contenidas a lo
 largo del trabajo por medio de las
 cuales se advierte una inclinacion to-

 tal a considerar al estudiantado, mas
 que como ,una fuerza de apoyo a la
 inovilizaci6n e inciativa popular, co-
 mo su organizador y el elemento diri-
 gente del proceso. Este hecho quiza
 encuentre su explicaci6n en la impo-
 sible disociaci6n en Oaxaca, de las
 fuerzas populares y la participaci6n
 de ciertos grupos organizados dentro
 del estudiantado vinculados directa-
 mente a la lucha popular; mas ade-
 lante, a las organizaciones de masas
 que se formalizaran.

 El segundo aspecto, reiterado tam-
 bien a lo largo del estudio, se esbo-

 za desde la introducci6n en los ter-
 minos siguientes: El movimiento sus--
 citado en Oaxaca "...ensena como laI

 izquierda se une por los golpes y da
 el combate contra el enemigo princi-
 pal en un frente unico de masas r
 que al finalizar la contienda, una vez
 que se obtuvo un triunfo parcial se
 enfrasca en una confrontacion fisica

 para resolver sus diferencias pospues-
 tas". Considero que debiera ser mo-
 tivo de un analisis mais cuidadoso que'
 el propuesto en el libro, el hecho de la
 unidad coyuntural de las izquierdasa
 oaxaquefias y su desagregaci6n pos-
 terior. Seguramente contemplar mias
 a fondo el problema de la unidad de
 la izquierda mexicana, o detenerse-
 rigurosamente en elementos ajenos al
 movimiento que incidieron en su des-
 articulaci6n. Me refiero, por ejem--
 plo, a la actitud nueva que asume el:
 gobierno local frente a los hechos pro-
 piciando la division. Si efectivamen-
 te las fuerzas de izquierda se enfras-
 caron posteriormente en una aventu-
 ra de ataque y contraataque no pre--
 cisamente se presenci6 una resolucio6n
 de "diferencias pospuestas" en tkrmi-
 nos de la discusi6n politica propia de-
 lo que se entiende por izquierda. Sien-
 do un problema extremadamente com-
 plejo, resta como tarea a desarrollar,
 establecer una distincion lo mas cla--

 ra posible de las fronteras que sepa-
 ran -si es el caso-, a la izquierdaw
 de la ultraizquierda y de la provo--
 caci6n.

 Por Iltimo, los recientes sucesos de-
 Oaxaca dieron pie a innumerables:
 analisis someros, dedicados unos a
 difundir las experiencias organizati--
 vas de los frentes que se formaliza-
 ,ron; los otros, a denunciar la cadena;
 de actos represivos en contra de la.
 movilizaci6n popular: itinerarios de-
 la violencia, cronologias de la repre-
 si6n, etcetera. Algunos mas, centra-
 dos a relatar las condiciones de vida:

 de su poblaci6n indigena, campesina--
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 do... o reflexiones acerca de su pe-
 culiaridad economica: la secular mi-

 seria de una entidad empobrecida, co-
 mo la causa ultima de la inquietud
 popular. Tomando como referencia lo
 antes dicho, la lectura de este traba-
 jo auxilia considerablemente a los in-
 teresados sobre el tema pueso que,
 como se seiialo, proporciona una deta-
 llada visi6n de conjunto; aunque efec-
 tivamente parezcan exageradas cier-
 tas aseveraciones contenidas y la in-
 troducci6n a mi juicio innecesaria de
 algunos temas para la explicaci6n
 del caso, pese a la advertencia que al
 respecto seiiala la introducci6n del
 libro.

 MARTA TERAN

 Lamberton, Donald MacLean, comp.
 Economiia de la Informacion y del
 conocimiento. Fondo de Cultura
 Economica, Mexico, 1977. (El Tri-
 mestre Econ6mico. Lecturas, 20).

 Los trabajos seleccionados para la
 composici6n de este volumen que con-
 tiene diez y ocho lecturas de desta-
 cados economistas; todos ellos situa-
 dos en la corriente de la economia

 subjetiva, abordan el problema de la
 informaci6n desde diferentes enfo-

 ques: la economia del bienestar;
 la escuela sueca; la escuela de Chi-
 cago y la escuela neoelasica. Resulta
 interesante observar la preocupaci6n
 de todos por el problema de la infor-
 maci6n (Economia de la informa-
 ci6n) estrechamente unido al futuro
 de la sociedad en un mercado de con-

 petencia libre, el cual, sustentan todos
 los autores, es a piedra angular del
 sistema econ6mico, politico y social
 de los paises de occidente y en donde
 se empieza a notar una incipiente co-
 rriente encaminada a restringir un
 poco la libertad de la empresa con
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 el fin de lograr un mayor bienestar.
 La mayoria de los autores de estos;
 ensayos, han sido defensores a ultran-
 za de la "Libertad de empresa"; sin
 embargo, en cuanto a la "economia
 de la informaci6n", le asignan al Es-
 tado la funci6on de Coordinador e im-

 pulsor de la actividad informativa..
 Los autores afirmaron que existe unm
 area en la economia (entendida esta
 como una ciencia social), que no ha
 sido abordado por los estudiosos de
 tal materia; esta parte de la econo-
 mia, es la que se refiere a la infor-
 macion y al conocimiento. Lo cual'
 a juicio de algunos autores ubicados-
 en la corriente marginalista y en la
 ultimamente muy de moda "Escuela
 de Chicago", es ni mas ni menos,
 aquella parte de la economia que
 puede ser el "eslab6n perdido" que
 ligaria perfectamente a la micro con,
 la macro economia; o sea el puente
 que uniria a la teoria estAtica der
 mercado con la parte dinamica de las
 cuentas nacionales.

 El estudio de la economia de la
 informaci6n puede situarse como una
 parte integrante del cuerpo mismo der
 analisis econ6mico. Algunos autores
 afirman que el conocimiento, o la au-
 sencia de el, afecta al sistema social
 mediante el efecto en las decisiones, y-
 que tal efecto puede ser mas grande
 o mas pequefio, segun la importancia
 del conocimieno en cuesti6n.

 El conocimiento econ6mico o teoria

 de la informaci6n esta mostrando que.
 puede ser util en un campo nuevo nom
 explorado y que los economistas ac-
 tuales desdefian por ocuparse del es-
 tudio de las cuentas nacionales o de
 la economia de mercado; asi como?
 del estudio de las matrices del insu-

 mo producto; de la economnia del bien--
 estar; o de la econometria.

 La economia de la informaci6n tie-
 ne como sus componentes: la educa-.
 ci6n; la investigacion cientifica y las
 publicaciones; ademas, de la radiodi-
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