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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 sagesse q u e en él se encuentra. 

R A F A E L S E G O V I A , 

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 : La democracia en México, Mé

x i c o , E d i c o n e s E R A , S. A . , 1965, 2 6 ! 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 p o r 
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 : e n 
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 d e l 
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 e l 
l i b r o de P a b l o González C a s a n o v a es u n p r i m e r síntoma de 
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l a corr iente contrar ia que p o r múlt iples razones parece ha 
de imponerse . L a d e m o c r a c i a e n México es el p r i m e r análisis 
pol í t ico de México que aparece desde E x t r e m o s d e América. 
R o m p e r veinte años de s i lencio es u n mérito; olvidarse de las 
posiciones materiales, otro. 

González Casanova h a d i v i d i d o s u o b r a en dos partes: l a 
p r i m e r a , interpretat iva y exposi t iva , ocupa las 165 primeras 
páginas; l a segunda, compuesta p o r cuadros estadísticos, va 
hasta l a 261. 

N o vamos a entrar más que m u y de vez en cuando en el 
análisis de este o aquel p u n t o del l i b r o . L o interesante, a 
nuestro m o d o de ver, es l a concepción g l o b a l de l a o b r a , 
o mejor , el pensamiento político en e l la implíc i to , pues G . C . 
n o nos d a sólo u n análisis polít ico, económico y social , sino 
u n a filosofía política y, más allá aún, u n programa político. 

Es sorprendente, en p r i m e r lugar , que u n investigador 
cuya formación es de m a n e r a p r i n c i p a l histórica, evite tan 
cuidadosamente el r e c u r r i r a l a h is tor ia . L a explicación de 
l a pol í t ica mexicana , las formas de su proceso de desarrol lo, 
su estructura social, son puramente analíticas, empleando de 
m a n e r a exclusiva las técnicas sociológicas, y buscando dentro 
de éstas siempre l a cuantificación. Así , desde las primeras 
páginas surge u n p r i m e r esquema e x p l i c a t i v o que, reduc ido 
a ú n más, quedaría de la m a n e r a siguiente: Poder, Nación, 
Estado, G r u p o s macrosociales. Este p u n t o de p a r t i d a se e x p l i 
ca de i n m e d i a t o por l a f i n a l i d a d pragmática de la obra , p r o n 
to confesada: "descubrir y aumentar las fuerzas nacionales, y 
ver cuáles son los obstáculos que se les o p o n e n y cómo pueden 
sa lvar los" (p. 8). 

E n l a p r i m e r a parte se exponen las relaciones entre los d i 
ferentes factores del poder, d i l u c i d a n d o previamente las dife
rencias existentes entre los modelos ideales y l a r e a l i d a d : de 
l a exposición que se hace del E jecut ivo , e l Congreso, l a Supre
m a C o r t e , l a Federación y los Estados, los M u n i c i p i o s y el go
b i e r n o l o c a l , se desorende u n a r e a l i d a d que es el d o m i n i o 
absoluto d e l E j e c u t i v o sobre los otros poderes y de l a Federa¬
ción sobre los Estados. U n a de las características esenciales 
de l a " d e m o c r a c i a " m e x i c a n a es, pues, l a ausencia de u n sis
tema de "check a n d balance" de "frenos y contrapesos". L a 
p r i m e r a consecuencia es l a d i s i m i l i t u d entre los modelos clá
sicos de l a democracia europea y n o r t e a m e r i c a n a y el t i p o de 
" d e m o c r a c i a " existente en México . 

S i n o hav u n a democracia f o r m a l , o, mejor d i c h o , u n a 
correspondencia entre l a democrac ia f o r m a l o i d e a í y l a real i 
d a d , es c laro que P. G . C . h a de buscar los elementos reales 
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d e l poder, q u e resultan ser cuatro, aparte de los que h a n 
surg ido e n l a p r i m e r a parte — E j e c u t i v o y Federación. L o s 
c u a t r o f a c t o r e s d e l p o d e r (caudil los y caciques locales, ejér
c i to , clero, lat i fundistas y empresarios locales y extranjeros), 
e n cuanto factores reales, son dinámicos y, p o r lo m i s m o , su
jetos a c a m b i o . S i los caciques y caudi l los locales están en 
v ía de desaparición (no nos expl icamos cómo n o uti l izó e l 
l i b r o de Scott, que p r o p o r c i o n a el mejor análisis de este fenó
meno) ; el ejército pierde también su poder, l o que G . C . de
muestra a l través de la disminución de los gastos mi l i tares e n 
e l presupuesto n a c i o n a l . N o nos parece, p o r el contrar io , 
satisfactorio e l i n t e n t a r r e d u c i r el eclipse de l a fuerza polí
t i c a de las fuerzas armadas a l a desaparición de los l a t i f u n 
dios. Y e n d o n d e disentimos completamente es en su enfoque 
d e l p r o b l e m a re l ig ioso y de su i n c i d e n c i a en l a v i d a polít ica 
n a c i o n a l . A q u í , en este caso p a r t i c u l a r , se ven los peligros p o r 
los que nos vemos amenazados todos cuantos nos dedicamos a 
estos estudios, pel igros que P . G . C . qu iere evitar y así lo ma
nif iesta. A l estudiar el p a p e l de l a Iglesia y de l a rel igión en 
M é x i c o , e n L a d e m o c r a c i a e n México, se pueden destacar dos 
puntos fundamentales : a ) hay u n a disminución de l a re l ig io
s i d a d o, p o r d e c i r l o con palabras de J . I turr iaga , citadas p o r 
P. G . C , " e l estrato i rre l ig ioso se h a a m p l i a d o en el curso de 
las cuatro pr imeras décadas d e l presente s i g l o . . . " , esta afirma¬
ción r o t u n d a se f u n d a e n unos cálculos y s u p o s i c i o n e s (pre
siones sociales) que conducen a aceptar u n a disminuición de 
las adhesiones a u n a iglesia determinada; s in embargo las 
propias cifras dadas p o r el censo de 1960 i n d i c a n que l a irre
l i g i o s i d a d h a d i s m i n u i d o en u n 57 % . b ) P. G . C . no puede 
aceptar que " l a tasa de los n o creyentes disminuyó precisa
m e n t e en el p e r i o d o de industrialización, urbanización y mo
dernización d e l país (1940-1960)", añadiendo unas líneas más 
abajo " e n c u a l q u i e r sociología de l a rel igión se señala como 
u n a tendencia n a t u r a l el a u m e n t o absoluto y re lat ivo de l a 
i r r e l i g i o s i d a d conforme las sociedades se u r b a n i z a n e i n d u s t r i a 
l i z a n " (p. 37). E n ambos casos hay, p o r parte del autor, más 
u n a v o l u n t a d C[ue u n a demos traición en torno a. la. re l ig ios idad 
de los mexicanos a ) si n o acepta las cifras sobre l a 

r e l i g i o s i d a d que a r r o j a n los censos deben rechazarse todas 
las cifras dadas p o r el censo pues si hav presiones para o c u l 
tar u n c r e c i m i e n t o de l a r e l i g i o s i d a d , también debería ' haber
las lógicamente paira esconder otros resultados n o m u y favora* 
bles a estos o aquel los intereses y b ) q u e en las sociedades 
h a y a Tina tendencia a l a disminución de l a re l ig ios idad en l a 
m i s m a m e d i d a 

Q ~u.c se u r b a n i z a n e i n d u s t r i a l i z a n es u n fenó-
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m e n o estudiado p o r L e B r a s en F r a n c i a y H y m a n en los U S A , 
d o n d e las condiciones generales de l a sociedad no son las de 
M é x i c o y, p o r l o tanto, el fenómeno no tiene porqué p r o d u 
cirse ine luctab lemnte aquí. 

E l estudio que hace sobre los empresarios, si b i e n en él 
expone claramente l a fuerza que como g r u p o poseen, deja u n 
vacío bastante grande, a l o m i t i r exponer l a ideología de estos 
grupos empresariales, l legando en c a m b i o a u n a conclusión 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e i m p o r t a n t e y es l a democracia que r e i n a 
e n e l i n t e r i o r de estos grupos, que j u n t o c o n las comunidades 
indígenas son los únicos realmente democráticos en México , 
e n t e n d i e n d o democracia en el sentido de respeto a l a volun¬
tad expresada p o r l a mayoría. ¿Se trata de los únicos grupos 
d o m i n a d o s p o r u n e q u i l i b r i o i n t e r n o verdadero? 

" E l poder n a c i o n a l y el factor de d o m i n i o " , es u n o de los 
ejes en t o r n o a los que g i r a l a comprensión de l a r e a l i d a d 
pol í t ica mexicana . P e r o si " . . .el Estado m e x i c a n o y el t i p o 
de inst i tuciones que h a i d o f o r m a n d o cuidadosamente h a n 
s ido u n b u e n i n s t r u m e n t o — d e n t r o d e l sistema c a p i t a l i s t a -
p a r a frenar l a dinámica externa de la desigualdad, p a r a en
frentarse a las grandes compañías monopól icas y negociar c o n 
ellas y c o n las grandes potencias, e n planos cada vez menos 
desiguales, y h a n sido u n excelente i n s t r u m e n t o para el arran
q u e d e l desarrol lo n a c i o n a l " (pp. 60-61), también surge, de 
i n m e d i a t o , l a imagen l a sociedad p l u r a l , l a presencia de los 
grupos n o integrados n i social , n i polít ica, n i económica, n i 
c u l t u r a l m e n t e a l a Repúbl ica . Es, a nuestro m o d o de ver, l a 
justi f icación de l a obra , pues p o r p r i m e r a vez se e s t u d i a ' d e 
m a n e r a sistemática los problemas del c o l o n i a l i s m o interno y 
de su consecuencia inevi table , el m a r g i n a l i s m o integral . Pero 
p a r a q u i e n se interesa p o r l a c iencia política, es aún más inte
resante l a parte dedicada a l m a r g i n a l i s m o ' p o l í t i c o y sobre 
todo a u n o de los problemas que más h a n interesado e i n t r i 
gado a los politólogos extranjeros, el de l abstencionismo. De
mostrar, a p a r t i r de las cifras lamentables q u e hasta ahora se 
h a n p u b l i c a d o , cómo sí h a y u n abtencionismo y cómo este 
abstencionismo está d i s i m u l a d o p o r e l fraude, es o b r a de u n 
i n d i s c u t i b l e "esprit de finesse". S i n embargo, y aquí entramos 
e n l o m e d u l a r de l a Darte " rooramát ica de l a obra de G o n 
zález Casanova n o hay s implemente u n análisis, sino u n a se¬
r i e de recomendaciones que, apl icadas, l levarían a l a democra
tización de l a v i d a pol í t ica de M é x i c o (p. 80). Escribe: " E l 
sistema en éste, como en otros terrenos, obedece a l a estruc
t u r a social y polít ica d e l país y teniendo u n sentido f u n c i o n a l 
c o m o parte de l a polít ica de " u n i d a d n a c i o n a l " dentro de 



E n e - M a r 65 C R Í T I C A D E LIBROS 487 

u n a c u l t u r a y u n régimen pol í t ico en transición, es también 
l a base d e l embote l lamiento polít ico n a c i o n a l , e l freno d e l 
desarro l lo pol ít ico n a c i o n a l , l a fuente de toda u n a c u l t u r a 
p a t e r n a l i s t a y providencia l i s ta que d i f i c u l t a e l avance d e l país 
h a c i a formas más avanzadas de g o b i e r n o " (p. 111). L o des
concertante radica en que González Casanova n o pide o pro
p o n e u n a liberalización de las fuerzas polít ica de l a nación 
(nadie, p o r l o demás, se atreve a p e d i r l o en México) , s ino que 
espera " u n a imaginación polít ica especial" y, l o que a nues
t r a m a n e r a de ver es en v e r d a d grave: " l a transformación 
exige i d e a r formas de democrac ia i n t e r n a dentro del p r o p i o 
p a r t i d o gubernamenta l , inst i tuciones par lamentar ias en que 
o b l i g a t o r i a m e n t e se controle el poder económico del sector 
p ú b l i c o , inst i tuciones representativas p a r a l a descolonización 
n a c i o n a l , inst i tuciones que incrementen l a manifestación de 
ideas de los grupos m i n o r i t a r i o s políticos y culturales, i n c l u i 
dos los grupos indígenas; inst i tuciones que fomenten los pe
riódicos de p a r t i d o y l a representación indígena; inst i tuciones 
q u e f o m e n t e n l a democracia s i n d i c a l i n t e r n a y las formas au
ténticas de concil iación y arbitraje , es decir, formas de gobier
n o n u e v o q u e aprovechen l a exper iencia n a c i o n a l y l a l l e v e n 
adelante en u n acto de creación política, c u y a r e s p o n s a b i l i d a d 
q u e d a e n m a n o s d e l a p r o p i a c l a s e g o b e r n a n t e y sobre todo 
de los grupos políticos e ideológicos más representativos de 
l a s i tuación n a c i o n a l " (pp. 123-124, subrayados nuestros). D i 
c h o en términos que n o le son extraños pues él h a trabajado 
el tema, González Casanova se i n c l i n a p o r u n a nueva f o r m a 
de d e s p o t i s m o i l u s t r a d o ; las i n s t i t u c i o n e s , p a r a el pueblo , se 
crean desde a r r i b a y éste, e l p u e b l o , n o p a r t i c i p a en l a crea
c ión, o p a r t i c i p a en u n a creación o r i e n t a d a . C u a l q u i e r per
sona a l tanto de las ideologías dominantes en México sabe de 
l a nosta lg ia cardenista q u e d o m i n a a los grupos l iberales, a l a 
i z q u i e r d a reformista . Y e l cardenismo fue u n a f o r m a de parte-
n a l i smo y sobre todo de reaf irmación del Estado prov idenc ia . 
N o vamos a u l t r a j a r a P . G . C . s u p o n i e n d o que él también 
cae en l a solución de c o m o d i d a d del Estado-providencia; sólo 
queremos i n d i c a r l a i m p o s i b i l i d a d que tiene hoy l a i z q u i e r d a 
m e x i c a n a de h a l l a r u n a ideología que no sea r e v o l u c i o n a r i a 
y q u e a i m i s m o t i e m p o sea operante. 

T o d a s las contradicciones señaladas son las que se pueden 
encontrar e n c u a l q u i e r o b r a que trate de temas políticos, pues 
l a pol í t ica es en sí c o n t r a d i c t o r i a : es u n arte e n el que inter
v i e n e e l c o m p r o m i s o , l a concesión y aún l a componenda. Sólo 
las obras q u e se esquematizan hasta descarnarse o que se 
a t i e n e n más a u n a teoría q u e a l a r e a l i d a d , son capaces de 
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ofrecer ese carácter sistemático y lógico que las i n m u n i z a 
frente a las contradicciones: l o grave es que o son inocuas o 
son demagógicas. A c e p t a r l o a m b i g u o , l o equívoco y a ú n l o 
confuso es u n a p r u e b a de haber entrado de l l e n o en l a cien
c i a polít ica. P a b l o González Casanova h a escrito u n a o b r a 
q u e debe ser el p u n t o de a r r a n q u e de todas las q u e sigan 
— a u n q u e sea exclusivamente p a r a i m p u g n a r l a . Esperemos 
q u e este l i b r o n o sea devorado p o r el s i lencio, prueba palpa
b l e de l a cobardía de nuestro m e d i o inte lectual . 

R A F A E L SEGOVIA, 

d e E l C o l e g i o d e México 


