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M á x i m e R o b i n s o n , en f i n , postula que las ideologías socia
l izantes se v i n c u l a n a l m i t o del Estado con p r e d o m i n i o prole* 
t a r i o en m a r c h a hac ia u n a sociedad s i n clases. 

Es i n d i s c u t i b l e , como se desprende d e l conjunto de l a 
o b r a , q u e e l c o m u n i s m o egipcio radicalizó l a v i d a política 
egipcia , p o l a r i z ó las ideologías y se atrevió a cuestionar nue
vamente las tradiciones. T a m b i é n es cierto, como l o resiente 
H a s s a n R i a d , q u e en últ ima instancia h a p r e d o m i n a d o el 
p e n s a m i e n t o de Sayyid Q u t b que confunde en su o d i o l a do
m i n a c i ó n extranjera y los valores culturales de l m u n d o mo
derno. D e esta m a n e r a se h a salvado el I s lam y part icular
m e n t e el S u n n i s m o , l a corriente legalista de aquél , que-se 
o p o n e a t o d a revisión de las tradiciones en m a t e r i a rel igiosa. 
P e r o n o debe olvidarse que en toda revolución los hechos v a n 
i m p o n i é n d o s e a las intenciones y que los hechos, en este caso, 
n o son s i n o e l resultado de las intenciones subconscientes co
lectivas e n u n juego l i b r e de fuerzas. L a revolución egipcia 
n o h a t e r m i n a d o y es p r e m a t u r o c a l i f i c a r l a de fascista o de 
c o m u n i s t a , si b i e n existen elementos p a r a i n c l i n a r l a en u n o 
o en otro sent ido. T a m p o c o debe olvidarse que estamos asis
t iendo, c o m o l o pronunció recientemente Georges B a l a n d i e r , 

desoccidentalización del m a r x i s m o lo m i s m o én C h i n a 
q u e en C u b a , l o m i s m o en el Áfr ica negra que e n e l m u n d o 
árabe de B e n B e l l a y de Nasser. 
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Si l a colección " C l i o " es insust i tu ib le p a r a los historiadores 
— a u n q u e sea necesario c o m p l e t a r l a c o n bibliografías recien
t e s — l a " N o u v e l l e C l i o " , d i r i g i d a p o r los profesores L e m e r l e 
et B o u t r u c h e , v iene a l l e n a r el hueco donde se encuentran 
los estudiantes univers i tar ios q u e buscan e n l a h i s t o r i a l o que 
corresponde a " l 'état des problèmes" de l a R e v u e Française 
d e S c i e n c e P o l i t i q u e o los " m e m o r a n d a " de C h a t h a m H o u s e 
p a r a l a c i e n c i a política, es decir , u n estudio en el que se i n 
d i q u e n las fuentes bibliográficas más importantes y cuáles son 
los p r i n c i p a l e s problemas tratados o e n proceso, así como las 
tendencias m á s importantes de l a investigación. 

L ' E u r o p e d e 1 8 x 5 à n o s j o u r s , se c iñe a estos l i m i t e s y los 
atraviesa e n más de u n a ocasión: es i m p o s i b l e h a b l a r hoy de 
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l a E u r o p a contemporánea s in referirse a l a U n i ó n Soviética 
o a los Estados U n i d o s . T r a t a r de e x p l i c a r los últ imos cien
to c i n c u e n t a años de l a h is tor ia de E u r o p a en poco más de 
140 páginas — l a s que c o m p o n e n l a segunda de las tres partes 
q u e t iene esta o b r a — , es u n a tarea poco común. Es n a t u r a l , 
pues, q u e e l Prof . Durose l le se haya l i m i t a d o a de l inear los 
caracteres dist int ivos de cada u n a de las fases, bastante nítidas 
p o r l o demás, que se p u e d e n d i s t i n g u i r en este siglo y m e d i o : 
pero en todas ellas se advierten de u n a m a n e r a c lara los lazos 
y nexos q u e u n e n l a v i d a polít ica de las naciones — d á n d o l e 
a l a p a l a b r a política su más a m p l i a s igni f i cac ión— con las 
relaciones internacionales. S i e l acento pasa de las revolucio
nes a los nacional ismos, de éstos a l sistema b i s m a r c k i a n o , p a r a 
correr luego a los conflictos armados, a l a guerra de 1914, a 
los confl ictos entre las democracias y los fascismos p a r a termi
nar en el sistema b i p o l a r de nuestros días, l o esencial r a d i c a en 
ver l a u n i d a d substancial que existe entre todos los fenóme
nos de l a v i d a de las naciones: cómo el n a c i o n a l i s m o tardío 
de B i s m a r c k le l l e v a a olvidarse del p r o b l e m a c o l o n i a l y cómo 
l a d e r r o t a d e l 70 l l e v a a l a T e r c e r a repúbl ica fuera de sus 
fronteras: v i d a i n t e r n a c i o n a l y v i d a polít ica son dos caras de 
u n solo fenómeno. 

E n este rápido r e c o r r i d o v a n a surgir u n a serie de proble
mas más apegados a u n núcleo de expl icación. Son, en térmi
nos generales, aquéllos que D u r o s e l l e h a tratado en múltiples 
ocasiones: a l p r o b l e m a de las "fuerzas p r o f u n d a s " , q u e R o -
n o u v i n lanzó p o r p r i m e r a vez, D u r o s e l l e asocia el p r o b l e m a 
del h o m b r e de Estado. Frente a l a simplificación excesiva de 
quienes v e n en l a h i s t o r i a simples estructuras y coyunturas, 
ciclos A y B , "soldaduras" , etc., q u e d a asociado el p a p e l en 
muchos casos decisivos del estadista, n o lanzándolo como u n 
p r o b l e m a más de filosofía de l a h is tor ia , s ino siguiéndolo a 
través de, p o r e jemplo, B ismarck . P o r l o demás, n o es esta l a 
p r i m e r a vez que aborda este tema: en su I n t r o d u c t i o n á l ' H i s ¬
t o i r e d e s R e l a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s o en su D e W i l s o n a R o o s e ¬
v e l t , y a h a b í a i n d i c a d o el v a l o r de los protagonistas. E n c o n 
trar y desenmarañar el h i l o c o n d u c t o r de l a acción de las 
"fuerzas r i r o f u n d a s " s i n caer en e l d e t e r m i n i s m o v h a l l a r y 
p o n d e r a r l a acción d e l estadista s i n r e d u c i r l a h i s t o r i a a l a 
biografía, es quizás l a m a y o r aportación q u e D u r o s e l l e h a 
hecho a l a teoría de l a h i s t o r i a contemporánea. 

E l segundo tema q u e debe destacarse de este l i b r o es el 
de las relaciones entre l a h i s t o r i a (¿o H i s t o r i a ? ) y l a c iencia 
polít ica. ¿Relaciones internacionales o H i s t o r i a diplomática? 
¿Historia pol í t ica o c iencia política? S i n o se trata en L ' E u -
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r o p e d e 1815 a n o s j o u r s de resolver l a d i f i c u l t a d p o r e l aná
lisis conceptual o p o r explicaciones teóricas, en l a tercera par
te ( D e b a t e s , D i r e c c i o n e s d e l a investigación) queda c laramente 
establecido q u e las diferencias de métodos de investigación de 
l a h i s t o r i a y de l a c iencia polít ica n o deben esconder l a u n i 
d a d de los temas. E l nuevo esquema tipológico q u e p r o p o n e 
p a r a el estudio de las revoluciones es apl icable tanto a l a 
R e v o l u c i ó n de 1830 como a l a R e v o l u c i ó n nasseriana: en
tre h i s t o r i a y c iencia polít ica n o hay solución de c o n t i n u i d a d , 
pese a los intentos desesperados de los "behavioristas" y de 
otros investigadores que s i n ser "behavioristas" en e l sent ido 
estricto d e l término, se empeñan en meter toda l a c o m p l e j i 
d a d d e l f e n ó m e n o h u m a n o en u n esquema, fenómeno hasta 
a h o r a i r r e d u c t i b l e a las ciencias de l a conducta y sólo apre-
hensible — o p o r l o menos v i s l u m b r a b l e — dentro de l a his
t o r i a , q u e p u e d e a l menos presentarlo, cuando n o e x p l i 
carlo. 

D e s t i n a d o a los estudiantes, L ' E u r o p e d e I 8 I 5 h n o s j o u r s , 
se r e c o m i e n d a n o sólo p o r su u t i l i d a d , s ino p o r l a lección de 
saber y sabiduría, de e q u i l i b r i o y p r o f u n d i d a d , e n u n a pala
b r a , de s a g e s s e q u e en él se encuentra. 

R A F A E L SEGOVIA, 
d e E l C o l e g i o d e México 

P a b l o G O N Z Á L E Z C A S A N O V A : L a d e m o c r a c i a e n México, Mé
x i c o , E d i c o n e s E R A , S. A . , 1965, 261 p p . 

E n M é x i c o , el estudio de l a r e a l i d a d polít ica n a c i o n a l , 
suele ser o b r a de los historiadores y de los politólogos extran¬
jeros. D e las últ imas veinte obras que revisten cierta i m p o r 
tancia, apenas s i podemos d i s t i n g u i r u n a o dos escritas por 
autores mexicanos , s iendo éstos s iempre miembros de l a opo* 
sición, p o r l o q u e sus escritos t ienen u n carácter estrictamente 
polémico, c u a n d o n o agresivo. L a respuesta a l porqué de l a 
carencia de espíritu crítico entre l a " i n t e l i g e n c i a " m e x i c a n a 
l a h a dado, m e j o r q u e n a d i e , O c t a v i o Paz. Inúti l , pues, insis
t i r sobre e l tema, dado q u e l a situación n o h a v a r i a d o : en 
todo caso se h a n agravado ciertas características de los intelec
tuales mexicanos — " P r e o c u p a d o s p o r no ceder sus p o s i c i o n e s -
desde las mater ia les hasta las ideológicas — h a n hecho del 
c o m p r o m i s o u n arte y u n a f o r m a de v i d a " — : en estos últi
mos años m u e s t r a n más faci l idades p a r a ceder en las posicio
nes ideológicas q u e en las materiales. A f o r t u n d a m e n t e el 
l i b r o de Pablo González Casanova es un primer síntoma de 


