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so a la i n f o r m a c i ó n púb l i ca en la act ivación de los mecanismos de r e n d i 
c ión de cuentas. 

¿Qué es la rendición de cuentas? es u n acierto de Schedler que ha hecho 
suyo el I F A I . 

Es u n texto sumamente i m p o r t a n t e y, p o r tanto, recomendable para 
todos aquellos interesados en el tema. Pero a ú n m á s : me atrevo a a f i rmar 
que , en este nuevo t i empo mexicano, es merecedor de f o r m a r parte de u n 
paquete bás ico de lecturas formativas de todo estudiante de licenciaturas 
propias de las ciencias sociales. 

J O S É R A M Ó N L Ó P E Z R U B Í C A L D E R Ó N 

Francie R . Chas sen-López , From Liberal to Revolutionary Oaxaca. The Viewfrom 
the South, México 1867-1911, Pennsylvania, T h e Pennsylvania State U n i ¬
versity Press, 2004, 608 pp . 

L a segunda parte de l t ítulo de este l i b r o explica p o r sí sola su conten ido : 
u n p u n t o de vista desde el Sur. És ta es una mirada en la que, a d e m á s de la 
obvia referencia geográ f i ca , el Sur es t a m b i é n el p u n t o de vista de los gru
pos subordinados que han permanec ido marginales para las perspectivas 
hi s tór icas dominantes en el contexto de la his tor ia mexicana. El Sur es u n a 
m e t á f o r a g e o g r á f i c a ut i l izada para representar a los pobres, a las mujeres, 
a los i n d í g e n a s , a una de las regiones con mayores problemas de rezago 
e c o n ó m i c o . Es és ta una perspectiva de los sectores marginados, explotados 
y subordinados, pero al mi smo t i e m p o es u n a his tor ia de la riqueza cu l tu
ra l de los habitantes de esta zona. En u n vo luminoso texto de 608 p á g i n a s , 
Francie R . C h a s s e n - L ó p e z expone los resultados de m á s de diez a ñ o s de i n 
ves t igac ión en distintos archivos hi s tór icos . 

En la e l a b o r a c i ó n de la historia social de M é x i c o , u n papel crítico ha si
d o el representado p o r el desarrol lo de una tendencia his tor iográf ica con
traria al supuesto generalizado, d o m i n a n t e , sobre el lugar de los grupos 
subordinados en el proceso h i s tór ico . La tendencia persistente, compart i 
da por los historiadores, ha sido ver a los grupos subordinados -mujeres , 
i n d í g e n a s , trabajadores- como sujetos pasivos, como víct imas pasivas de las 
circunstancias que los rodean. Así , las acciones colectivas de estos sectores 
se expl ican, con frecuencia, c o m o reacciones directas, inconscientes, a pre
siones e c o n ó m i c a s . El desa f ío a semejante c o n c e p c i ó n de los grupos subor
dinados ha ayudado a const i tu ir u n p u n t o de par t ida impor tante d e n t r o de 
las historias desde abajo. Esta f o r m a de e m p r e n d e r y hacer la historia se re-
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í ac iona , a d e m á s , con o t ro p u n t o de part ida significativo, una perspectiva 
que se ha ocupado t a m b i é n de la cu l tura de los grupos subordinados, u n a 
propuesta que expresa una lóg ica y u n a racional idad claras, que se de f inen 
en t é r m i n o s del universo conceptual y la vigencia de las vivencias de estos 
grupos y comunidades. 

Para explicar esta s i tuac ión la autora recurre a las metá fora s y a n é c d o 
tas que s e ñ a l a n la manera en que la p o b l a c i ó n i n d í g e n a de Oaxaca reaccio
n ó a los procesos de m o d e r n i z a c i ó n emprendidos p o r las élites liberales. 
De diferentes formas, con espír i tu anal í t ico y énfasis en la diversidad de las 
acciones sociales, consigue dar cabal cuenta de la comple j idad , ayudada 
p o r propuestas analít icas provenientes de la teor ía crítica, entendida como 
u n a prác t i ca a c a d é m i c a c o m p r o m e t i d a anal í t ica y po l í t i camente , y varias 
perspectivas donde se hace u n examen concienzudo de la manera como se 
f u e r o n i m p o n i e n d o o rechazando visiones occidentales en el Sur. 

Estos dos temas se compenet ran mediante la n a r r a c i ó n y anális is de 
eventos especí f icos . Por la manera en que aborda su tema es ju s to decir 
que la autora de este l i b r o ha rec ib ido la in f luencia de quienes antes ha
b í a n escrito historias desde abajo, donde se encuentran claramente expre
sadas las distintas manifestaciones que desde la a n t r o p o l o g í a se han hecho 
c o n respecto al O t r o . Vemos a q u í aproximaciones que cuestionan las re
presentaciones y estrategias de l E s t ado-nac ión mexicano. L o que está en 
j u e g o a q u í son las formas de entender que reconocen que las complejas 
car togra f í a s del pasado se d e f i n i e r o n p o r miles de senderos novedosos de 
acc ión cu l tura l y transitados caminos mul t i fo rmes de práct icas his tór icas . 

A r m a d a de este in s t rumenta l ana l í t i co , C h a s s e n - L ó p e z nos ofrece u n a 
perspectiva desde el Sur, desde abajo, desde las mujeres, desde los ind íge
nas, desde los historiadores locales, de lo que s u c e d i ó en Oaxaca durante 
los a ñ o s de los gobiernos liberales l iderados p o r dos connotados oaxaque-
ñ o s : Ben i to J u á r e z y Por f i r io Díaz . Cuatro d é c a d a s de c o n t i n u i d a d y cam
b i o en la histor ia de Oaxaca, desde el t r i u n f o de l l iberal i smo en 1867 hasta 
los pr imeros d ías de la R e v o l u c i ó n en j u n i o de 1911. 

La tarea de la m o d e r n i z a c i ó n , d o n d e m o d e r n i d a d significaba el decli
ve de las ó r d e n e s tradicionales basadas en r íg idas j e r a r q u í a s que se soste
n ían en la au tor idad religiosa, y la cons t r icc ión de u n Estado capitalista 
rac ional secular i m b u i d o en la d i n á m i c a de las clases sociales en busca de l 
progreso mater ia l a r ropado p o r las ideas de l l iberal i smo. El l iberal i smo 
era una i d e o l o g í a y una po l í t i ca p ú b l i c a , pero t a m b i é n c o m p r e n d í a una fi
loso f ía de republ icani smo d e m o c r á t i c o , y de los derechos civiles indiv idua
les. Los presidentes que g u i a r o n este proyecto, Beni to J u á r e z y Por f i r io 
Díaz , f u e r o n o a x a q u e ñ o s . A pesar de esto hay u n a leyenda negra sobre u n 
Oaxaca conservador, u n a sociedad prov inc iana atrasada, resistente al cam-
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b io , d o n d e existen una élite reaccionaria y una masa campesina imper
meable al progreso. 

E l l i b r o de C h a s s e n - L ó p e z se estructura dando respuesta a tres i n t e r r o 
gantes: ¿los presidentes J u á r e z y D í a z descuidaron su p r o p i o estado en la 
ru ta hacia la m o d e r n i z a c i ó n ? ¿Los i n d í g e n a s de Oaxaca actuaron c o m o u n 
o b s t á c u l o para la deseada m o d e r n i z a c i ó n ? Y ¿ h a b r á permanec ido Oaxaca 
al margen de la Revo luc ión mexicana? 

Así , la autora muestra c ó m o la e x p r o p i a c i ó n de las tierras comunales y 
la i n c o r p o r a c i ó n de los i n d í g e n a s chatinos en la e c o n o m í a de p l a n t a c i ó n 
n o fue u n proceso pac í f i co ; los i n d í g e n a s reaccionaron organizando varias 
rebeliones. La rebe l ión chat ina m á s memorab le fue aquella conocida co
m o " la guerra de los pantalones", ya que identi f icaba a sus enemigos como 
aquellos que vest ían pantalones, en o p o s i c i ó n a los calzones de manta usa
dos p o r los chatinos. 

Para los liberales del siglo X I X , la m o d e r n i z a c i ó n significaba la re india-
nizac ión , la a s imi lac ión de la p o b l a c i ó n i n d í g e n a a la i d e n t i d a d nacional . 
U n a d e c o s t r u c c i ó n de los t é r m i n o s m o d e r n i z a c i ó n y t rad ic ión , de los usos 
y costumbres, que la autora realiza a lo largo de esta interesante descrip
c ión y anális is de la h i s tor ia o a x a q u e ñ a , en donde la lucha entre los dos 
grupos, los i n d í g e n a s y los "de r a z ó n " , t iene lugar. Las ideas que o r i e n t a n 
este trabajo, p r i m e r o , son de ca rác te r h i s tór ico y, luego, de una perspecti
va teór ica in f lu ida p o r textos de corte posmoderno , anális is de los discur
sos y narrativas que lo hacen una excelente g u í a para entender las 
relaciones de poder en esta r e g i ó n de M é x i c o . 

A l o largo del texto C h a s s e n - L ó p e z fortalece su a rgumento sobre la 
manera en que los i n d í g e n a s se re lacionan con las élites sociales y e c o n ó 
micas, esto es, mediante u n a constante n e g o c i a c i ó n y conte s t ac ión . Trata 
de i m p u g n a r la idea de la historia of icial que defiende u n a perspectiva con 
una narrat iva l ineal de la his tor ia mexicana que legi t ima el r é g i m e n l ibera l . 
Ésta es la s i tuac ión de u n estado de l pa í s que le permite a la autora u n exa
m e n detal lado no só lo de los cambios que t ienen lugar sino t a m b i é n de sus 
l ímites y c o n s t r e ñ i m i e n t o s , de a h í el subt i tu lo del texto, una visión desde el 
Sur, que le ayuda a constru i r u n espejo de la d ia léct ica de l cambio y la con
t i n u i d a d de l pa í s en su c o n j u n t o . 

C h a s s e n - L ó p e z retrata u n a real idad en la que Oaxaca era mayoritaria-
mente i n d í g e n a : tres cuartos de su p o b l a c i ó n . E n 1878, p o r e jemplo , 77% 
de la p o b l a c i ó n era i n d í g e n a , 18% mestiza, 3% negra y 2% blanca. Campe
sino e i n d í g e n a eran en "ese caso c a t e g o r í a s que se traslapaban, pero el tex
to de C a s e n - L ó p e z se i n f o r m a y c o n f o r m a p o r distintas propuestas teór icas , 
de tal manera que i n c o r p o r a u n a perspectiva integra l en la que la raza, la 
clase, la e tn ic idad y el g é n e r o son c a t e g o r í a s que atraviesan su anál is is . 
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Este texto se i n f o r m a de las dos corrientes his tor iográf icas que se cons
t i t u y e r o n d e s p u é s de l la Revo luc ión de 1910, y t a m b i é n las deconstruye. 
Por u n lado estaban aquellos que d e f e n d í a n a D o n Por f i r io Díaz, y p o r el 
o t r o aquellos que representaban el ala constitucionalista de la Revo luc ión 
y demonizaban el por f i r i a to , re tratando la Revo luc ión como la salvadora 
d e l pa í s . Así , con esta perspectiva, in ter roga a los interrogadores. 

Dos de los capítulos de este l i b r o están destinados a discutir y analizar 
l o que en Oaxaca hoy en d ía es u n tema que se debate cotidianamente: los 
usos y costumbres. En 1995 ent ró en vigor una ley que reconoce las normas 
consuetudinarias de las comunidades o a x a q u e ñ a s para que, de acuerdo con 
ellas, el i jan a sus autoridades locales; tales práct icas son hoy c o m ú n m e n t e 
conocidas y han adquir ido una gran relevancia para discutir lo que sucede 
en el á m b i t o local en las distintas regiones de Oaxaca. Precisamente, la au
tora considera que esta u n i d a d de análisis es una buena herramienta para 
pensar, pues a par t i r de ella se puede organizar tres variables de las ciencias 
humanas: el cambio sociocultural , el t i empo y el espacio. 

C o m o en otras partes de A m é r i c a Lat ina, en M é x i c o los liberales fue
r o n quienes escribieron la historia de los pueblos i n d í g e n a s ; una historia 
que los describe como u n o b s t á c u l o para la m o d e r n i d a d , una visión que 
contrasta con varias de las que abundan hoy en d í a en donde románt ica
mente se idealiza- a la c o m u n i d a d i n d í g e n a . E l análisis de Chas sen-López 
muestra que n inguna de estas posiciones es veraz y que en realidad los cam
pesinos e i n d í g e n a s ut i l i zaron distintas estrategias que distan de una visión 
r o m á n t i c a de la resistencia. El l i b r o i lustra c ó m o los i n d í g e n a s negociaron 
la m o d e r n i d a d y par t ic iparon en el proceso de f o r m a c i ó n del Estado mexi
cano m o d e r n o . En este proceso se c o n f r o n t a r o n dos visiones del m u n d o ; 
una, la de aquellos que j u n t o con Por f i r io D í a z c re ían que la moderniza
c ión significaba la e x p a n s i ó n de la infraestructura , d o n d e los elementos 
tradicionales de las comunidades i n d í g e n a s t e n í a n que ser e l iminados y la 
e d u c a c i ó n d e b í a d e s e m p e ñ a r u n papel en la t r a n s f o r m a c i ó n de estos i n 
d í g e n a s en ciudadanos mexicanos aculturados. 

La o t ra visión era la de las propias comunidades . La c o m u n i d a d , una 
u n i d a d po l í t i ca t e r r i to r i a l , es la o r g a n i z a c i ó n b á s i c a de la gente i n d í g e n a , 
v inculada con los usos y costumbres y que da sentido a u n a ident i f icac ión 
colectiva. Por el lo a p a r e c í a como u n a adversaria na tura l de los defensores 
d e l l iberal i smo. Los liberales c o n d e n a r o n el comuna l i smo y los usos y cos
tumbres , ya que los consideraban o b s t á c u l o s para la m o d e r n i d a d . E n 
1861, enfrentado a la tarea de privatizar las tierras comunales , el goberna
d o r R a m ó n Cagiga protestaba cont ra el c o m p o r t a m i e n t o " e g o í s t a " de los 
i n d í g e n a s , quienes, p ro teg iendo sus costumbres ancestrales, se o p o n í a n a 
la i n n o v a c i ó n y a las reformas. E n 1909, el j u e z Esteban Castellanos, repre-
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sentante de la él ite de los "c ient í f icos" y prop ie tar io de u n a gran hacienda, 
insistía en que el e sp ír i tu del indiv idual i smo y el amor p o r la p rop iedad 
privada tenía que incentivarse entre los i n d í g e n a s . Dice C h a s s e n - L ó p e z 
que para muchos autores Oaxaca todavía es considerado u n e jemplo de 
una e c o n o m í a atrasada, debido a la negligencia del por f i r i smo . Su estudio, 
p o r el contrar io , muestra c ó m o la tenencia de la t ierra refleja u n a notable 
diversidad, que es el resultado de la e x p a n s i ó n de las relaciones capitalis
tas. Los comuneros de Oaxaca fueron bastante exitosos en su batalla p o r 
retener y reclamar sus propiedades comunales, y se mos t raron m u y versáti
les en la invenc ión de medidas para conseguir tal objet ivo, A pesar de esta 
resistencia, mi l lones de h e c t á r e a s fueron transformadas en propiedades 
privadas, en las que se p r o d u j o café , c a ñ a de azúcar , tabaco, í n d i g o , algo
d ó n y cítricos destinados al mercado nacional e in ternac iona l . Este proce
so tuvo lugar especialmente en zonas consideradas per i fér icas como la 
Cuenca del Papaloapan, la Costa, la C a ñ a d a y el Is tmo. C h a s s e n - L ó p e z re
construye el proceso: mediante el colonial i smo e s p a ñ o l , el sistema de te
nencia p r e h i s p á n i c o , los lazos de parentesco en los que se h a b í a basado el 
ca lpul l i mesoamericano se t rans formaron para dar or igen a los nuevos pue
blos y generar nuevos v ínculos ; los hijos de l pueblo t e n d í a n a ignorar los 
lazos de parentesco, pero m a n t e n í a n la u n i d a d en t o r n o al lugar de resi
dencia. En Oaxaca este proceso e m p e z ó temprano , antes de la Ley Lerdo ; 
cuando Beni to J u á r e z fue gobernador de Oaxaca, en 1849 y 1851 e x p i d i ó 
decretos que fac i l i t a ron la pr ivat ización de las tierras comunales. 

Los dos prominentes liberales, Beni to J u á r e z y P o r f i r i o Díaz , estaban 
genuinamente decididos a transformar a los comuneros i n d í g e n a s en pro
pietarios privados. En varios pueblos se v i e ron obligados a comprar sus 
propias tierras y a dividirlas para poder enfrentar este proceso; existen hoy 
en d í a casos de localidades o munic ip io s i n d í g e n a s , c o m o Yalalag, Xanica 
o Chi lchot la , que t i enen prop iedad privada. O t r a de las cosas es que las 
mujeres f u e r o n excluidas de l proceso de d i s t r ibuc ión . 

Para 1910, 92.3% de los pueblos de Oaxaca t e n í a n al menos algo de 
t ierra c o m u n a l . A u n q u e Oaxaca es el sexto estado en cuanto a t a m a ñ o , 
só lo 8 . 1 % d e l to ta l de su t e r r i t o r i o estaba ocupado p o r las haciendas, u n 
dato relevante si se compara con el caso de Morelos , d o n d e este t ipo de 
p rop iedad abarcaba 43.9% de l tota l . E n Oaxaca las haciendas f u e r o n pe
q u e ñ a s ; su t a m a ñ o p r o m e d i o fue de 3 328.8 h e c t á r e a s , mientras que en 
More los era de 5 112.1. L a gran m a y o r í a de las haciendas de Oaxaca, 138 
de 225, eran de menos de 1 000 h e c t á r e a s . 

E n general , C h a s s e n - L ó p e z v incula el proceso de d e s a m o r t i z a c i ó n con 
los proyectos de c r e a c i ó n de infraestructura, la e x p a n s i ó n de la e c o n o m í a 
capitalista y la manera en que re spondieron las comunidades i n d í g e n a s y 



E N E - M A R 2 0 0 6 RESEÑAS 171 

campesinas, ya fuera con rebeliones, mediante procesos legales o b ien adap
tándose a la nueva realidad, a lo que las obligaba el crecimiento de la econo
m í a de mercado , p o r u n lado, y el proceso de c o n s t r u c c i ó n de l Estado 
nac ional , p o r el o t ro . Así como las propiedades c o m o el ca lpu l l i su fr ieron 
u n a t r a n s f o r m a c i ó n hasta l legar a adaptarse a la c o m u n i d a d propie tar ia 
de bienes comunales , las nuevas ins t i tuc iones po l í t i c a s locales t a m b i é n 
se f u e r o n m o d i f i c a n d o y adaptando, hasta negociar c o n las inst i tuciones 
nacionales. 

En este l i b r o , la del Sur es una perspectiva teór ica y pol í t ica que inte
rroga el persistente p u n t o de vista y la atractiva visión de Occidente como 
historia , m o d e r n i d a d y destino. Pero se puede a ñ a d i r que n o se trata de 
u n a perspectiva privi legiada n i exclusiva. M á s b i e n , en esto hay una cons
tante n e g o c i a c i ó n que art icula perspectivas traslapadas, pero claras, de lo 
subalterno y los excluidos, de lo cot id iano y las historias e tnográf icas , de 
pasados alternativos e historias a n t r o p o l ó g i c a s . A l trabajar juntas , ocasio
nalmente p r o v o c á n d o s e crisis entre sí, estas perspectivas superan una his
tor ia universal y una m o d e r n i d a d singular. De a h í la exp l i cac ión en la 
segunda parte del título de este l i b r o . Los puntos de vista de la historia 
desde Sur p u e d e n volverse densos y de u n gran poder de exp l i cac ión , so
bre todo si se parte de que és ta es otra perspectiva de la histor ia del l ibera
l i smo mexicano . 

J O R G E H E R N Á N D E Z - D Í A Z 

Carlos A . F o r m e n t , Democracy in Latín America 1760-1900. V o l . 1, Civic Self¬
hood and Public Life in México and Perú, Chicago, T h e University o f Chi
cago Press, 2003, 454pp. 

Carlos A. F o r m e n t ha escrito u n l i b r o desmesurado. M á s todavía porque se 
presenta c o m o u n p r i m e r v o l u m e n de una obra que se o c u p a r á no só lo de 
M é x i c o y P e r ú , sino t a m b i é n de A r g e n t i n a y Cuba. Los editores p o n e n lo 
suyo: d icen en la solapa que aspira a ser "e l l i b r o que Tocquevi l le h a b r í a 
escrito si hubiese viajado a A m é r i c a La t ina en lugar de viajar a Estados 
Unidos " ; a d o r n a n el v o l u m e n con una serie de comentarios en la cuarta 
de forros: Charles Taylor dice que el l i b r o debe "trastornar las ideas habi
tuales sobre A m é r i c a La t ina y sobre los fundamentos de la democracia" y 
que "abre u n nuevo camino, r o m p i e n d o las cadenas de generalizaciones 
il ícitas". M i c h a e l Walzer dice que F o r m e n t "sabe m á s que nadie en el m u n 
do sobre la vida asociativa en A m é r i c a Lat ina" : ofrece u n a exp l i cac ión , d i -


