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colegas". Por esto último (y desde luego por muchas otras cosas) la 
dedicatoria a Luiz González cobra mucho sentido. No es un texto 
esotérico. 

Krauze fue siempre consciente de su simpatía por su tema de estudio. 
El último capítulo es reflexivo, se vuelve sobre sí y aparece el autor 
levantando datos sobre Cosío, grabando conversaciones, de la misma 
manera en que aparecía Francesco Rossi filmando El caso Matei. De 
hecho la biografía termina antes, en el capítulo undécimo y el último es 
la reflexión, la gran conclusión. La recapitulación necesaria. Ahí se 
recuperan muchas cosas que fueron quedando a lo largo de todo el 
libro. Ahí se aprecia la honestidad intelectual de Krauze, de un bió
grafo que puede, a pesar de la gran admiración por Cosío, señalar de
fectos, diferencias; decir que la distancia era el mejor elemento para 
mantener viva la amistad con don Daniel. 

El género biográfico en México está en buenas manos. La lectura 
de Daniel Cosío Villegas: una biografía intelectual enseña más sobre 
la historia que muchos textos pseudoestructurales y da legitimidad 
plena a la historia de las personas. 

Alvaro Matute A. 

Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la Revolución (El Tabasco 
ga"idista), México, Siglo XXI Editores, 1979, 309 p. 

Es notorio que uno de los aspectos en que el análisis de la historia del 
pais necesita de un gran énfasis es aquel que se refiere a los estudios 
de caso, regionales o locales; el abordarlos como particularidades da como 
resultado una más amplia y mayor comprensión de la totalidad his
tórica como proceso. Los estudios regionales se vuelven así de gran 
importancia cuando se logra presentar un análisis en el que confluye 
la situación económica, política y social del proceso analizado. 

El Laboratorio de la Revolución, calificativo dado a Tabasco por 
Cárdenas durante su visita a la entidad como candidato presidencial, 
constituye un buen ejemplo de esa preocupación que arriba anotamos. 
Martínez Assad reconstruye lo que fue el Tabasco garridista dentro 
de una etapa que abarca de 1922 a 1935, años bajo los cuales el predo
minio garridista experimentó su nacimiento, auge y caída. 

Partiendo de esto, el autor expone lo que fueron las premisas eco
nómicas, políticas y sociales del proyecto garridista: la educación ra
cionalista, el anticlericalismo, la modernización del aparato productivo 
con fines claramente capitalistas y el antialooholismo. Para Martínez 
Assad este programa no sólo trató de llevarse a cabo en la "ínsula" 
garridista, sino también a nivel nacional; sin embargo, y a pesar de lo 
asentado por el autor, sólo el rubro de la educación nacional será el 
que logre trasponer las barreras tabasqueñas. Aunque Martínez Assad 
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señala que, debido a la gran ambigüedad del proyecto garridista y sus 
ideólogos, resulta difícil la interpretación de éste. 

Por otra parte, y no obstante que en 1928 Plutarco Elías Calles de
claró que la etapa caudillesca había terminado, es evidente que la exis
tencia de particularidades a nivel local como es el caso de Garrido 
Canabal y Saturnino Cedillo, se encontraban enmarcadas en el proceso 
general de unificación, centralización e institucionalización del poder 
a nivel nacional. 

Para el autor, sin presentar claramente la razón, fue la rebelión 
delahuertista la que propició el establecimiento del garridismo; y su 
caída, asienta cabalmente Martínez Assad, se debió a la creación del 
Partido Nacional Revolucionario en vista de que el garridísmo represen
tó una barrera para la consolidación institucional de México, ya que al 
irse estabilizando políticamente el sistema, los caciquismos locales ten
dieron, obviamente, a desaparecer. 

El fenómeno garridista no se dio de una manera homogénea o como 
una unidad compacta; hubo elementos antigarridístas, carentes de ba
ses sociales, que no lograron articular un programa coherente de 
lucha y cayeron en la critica banal, superficial y apolítica, sin lograr 
presentar jamás una alternativa al proyecto de Garrido Canabal, según 
asienta Martínez Assad. Cuando sobrevino el derrumbamiento garri
dista estos elementos sólo sirvieron como instrumentos del centro y 
después fueron marginados del proceso. 

La vinculación del garridísmo con la centralización política, a pesar 
de su grado de autonomía frente a éste, es abiertamente palpable
cuando cae el lÍder; la cual estuvo determinada por un suceso acaecido 
en la capital de la República (la acción sangrienta de los Camisas Ro
jas en Coyoacán), y no dentro del mismo Tabasco. Para el autor esto 
sólo constituye un factor de otro más amplio que marcó el cierre de 
una etapa de la historia del país: la ruptura Calles-Cárdenas. Con la 
desaparición política de Garrido se inició la "mexicanización" de Ta
basco. 

Habremos de anotar que la lectura de esta obra, resulta por demás 
interesante por 10 anteriormente señalado. Sin embargo, debido a que 
hay un vacío de conclusiones generales, el lector se queda con una 
serie de "cosas en el aire". El autor no vierte una interpretación ge
neral del proceso y sólo concluye con un epílogo. Existe una narra
ción detallada de 10 sucedido pero no una completa explicación de los 
procesos que ocasiona que la lectura resulte pesada por el análisis que 
repetidamente hace el autor del proyecto garridista, y que a veces lleva 
a la relectura de algunos párrafos. 

También hay que anotar que El Laboratorio de la Revoluci6n no 
gira alrededor del personaje Garrido Canabal, sino de todos aquellos 
que de una u otra manera, conformaron este fenómeno; es decir, que 
no solamente es importante el actor individual sino también los actores 
colectivos; sin embargo, no queda lo suficientemente explicada la forma 
en cómo la cúpula garridista se fue vinculando a las bases sociales. 

Por último, en 10 que respecta a la bibliografía, es sumamente meri
torio el rescate de información, sobre todo francesa, que llevó a cabo 
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Martfnez Assad, Y que da como resultado que el libro contenga una 
detallada documentación sobre este asunto. 

Georgette José Valenzuela 

David Poole (editor), Land and Líberty. Anarchist lnfl';!'!nces in the 
Mexican Revolution. Ricardo Flores Magón. Presentaclón de Albert 
Meltzer, Cienfuegos Press, Sanday, Inglaterra, 1977, ils., 156 p. 

En Inglaterra, incluso para los anarquistas, son d~onoci~a~ tanto la 
figura de Ricardo Flores Magón como su trayectona y actlVldades, se
gún lo evidencia la casi total ausencia de referencias en la abundante 
literatura inglesa sobre la Revolución Mexicana. Si se habla de él 
es únicamente para demeritar su participación. Consideración que im
pulsó a David Poole a preparar un volumen el cual, tomando como 
base una selección de artículos básicamente de Ricardo Flores Magón, 
busca rescatar del olvido al anarco--magonismo mexicano, visto éste a 
través de Ricardo ya que nos dice el editor, a pesar del injustificado 
tratamiento que se le ha'dado, él y su obra no pueden ser ignorados 
ni en el contexto de la Revolución Mexicana ni en el del movimiento 
anarquista mundial. 

En su afán por situar históricamente a la antología lo más precisa
mente posible de hecho se nos ofrece una miscelánea en la cual, ade
más de los ~tecedentes, hay una semblanza de Regeneración, una 
cronología magonista y una bibliografía anotada, elaboradas todos por 
Poole y la presentación de A. Meltzer. Por otra parte, a los artículos 
de Ricardo se suman una visión de la revolución contemporánea a los 
sucesos de Cano Ruiz, dos artículos de C. Owen y uno de Antonio 
Araujo, material que en su mayoría procede de Regeneropión. Final
mente tenemos pequeñas notas biográficas sobre Owen y Pío Araujo 
-redactadas por Poole-, tJ:1e8 manifiestos y dos cartas de Ricardo 
Flores Magón, al igual que las cartas del abogado Harry Weinsberger 
quien buscó obtener su libertad. 

Ricardo Flores Magón, nos dice Poole, tal vez sin saberlo, continuó 
la tarea de Rhodakanaty y sus alumnos: Zalacosta, Villanueva, Mata 
Rivera y Villacencio, quienes en la segunda mitad del siglo XIX 
desempeñaron importantes actividades encaminadas al establecimiento 
del anarquismo (posteriormente una fracción optaría por el marxismo) 
en México. Sin embargo el desarrollo de éstas, tanto por la situación 
socio-política general como por las divisiones internas, hicieron im
posible la aplicación de sus ideas. 

Ricardo Flores Magón es visto como un incansable luchador, el cual 
influido por las ideas de Kropotkin, Bakunin, Grave, Malatesta y por 
su amistad con Emma Goldman y Florencio Bazara, mediante sus es
critos y acciones buscaría que el pueblo se convirtiera en el dueño 
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