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J E A N B A E C H L E R , L e s Phénomènes Révolutionnaires. Presses U n i v e r s i t a i r e s 
cSe France , Paris , 1970. 260 p p . 

E n este l i b r o , e l autor pretende crear las bases de u n a n u e v a r a m a 
de las ciencias sociales, l a "estaseología", dedicada a estudiar los fenó
menos asociados a las revoluciones políticas, tomadas en general y ais
ladas de las situaciones part iculares de que surgen. 

Después de u n a introducción sobre p r i n c i p i o s y métodos, el p r i m e r 
capítulo, bajo el t ítulo " L a u n i d a d de los fenómenos r e v o l u c i o n a r i o s " , 
i n t e n t a caracterizar las revoluciones en general , en el sentido l i m i t a d o y 
p e c u l i a r que les quiere d a r e l autor . U n segundo capítulo, " T i p o l o g í a 
genera l" , i n t e n t a u n a clasificación de aquellos fenómenos r e v o l u c i o n a 
rios que no acaban en la revolución política; aquí las " m a r g i n a l i d a d e s " 
abarcan desde las rebeliones de esclavos hasta las protestas estudiant i les , 
mientras las "contra-sociedades" v a n desde los monasterios hasta las 
mafias y bandas. E l tercer capítulo trata de l a " T i p o l o g í a de las revo lu
ciones pol í t icas"; aquí se estudian c inco tipos de " r e v o l u c i o n e s " — l a 
n a c i o n a l , l a m i l i t a r , l a l i b e r a l o p l u r a l i s t a , l a fascista y l a p r o l o n g a d a — 
en términos de las categorías: intens idad, motivaciones, m o d o de pér
d i d a d e l poder, m o d o de l a t o m a de poder, v e l o c i d a d y m o d o d e l des
a r r o l l o , " f iesta" (es decir, exaltación colectiva), ideología, actores (es 
decir , °rupos sociales activos) y resultados (exclusivamente en e l sentido 
de estructuras políticas) E l cuarto c a p i t u l o trata de " L a s correlaciones 
fundamenta les" —frase que quiere referirse a las causas y a los fenó
menos de otra índole conectados c o n las revoluciones. 

L o que más comúnmente se considera ser u n a revolución, es dec ir , 
u n a l u c h a de la cua l surge a l a larga u n c a m b i o r a d i c a l de estructuras 
de l a sociedad, no se estudia en este l i b r o ; se d e n o m i n a " m u t a c i ó n " y 
aparentemente se excluye p o r q u e el autor piensa (aunque n o lo d ice 
claramente) que entre " m u t a c i ó n " y "fenómenos r e v o l u c i o n a r i o s " n o hay 
conexiones esenciales. 

L a metodología expuesta en l a introducción se reduce a u n c o n j u n t o 
heterogéneo y confuso de categorías abstractas y lugares comunes; todo 
es lo escrito en u n estilo magis tra l y académico que frecuentemente l l e v a 
a conclusiones absurdas. 

L a mezcla de af irmaciones grandielocuentes ( " T o d a institución so
c i a l es selección y toda selección es a r b i t r a r i a " ) c o n la t r i v i a l i d a d dis
frazada como descubr imiento ("Sobre esa raíz n o di ferenciada que es la 
agres iv idad se puede desarrol lar u n a p l u r a l i d a d de formas. P a r a compe
netrarse de la enología de estas diversas formas hay que i n t r o d u c i r p r i n 
c ipios de especificación. Así, p o r ejemplo, la sola p l u r a l i d a d de las u n i 
dades políticas soberanas e x p l i c a que l a agresividad pueda e n ocasiones 
tomar l a f o r m a de la guerra") caracterizan los demás capítulos. L a s con
clusiones que obtiene el autor de sus estudios son o triviales o incorrec
tas, v en ocasiones, sobre todo cuando discute acontecimientos históricos 
part iculares , ambas cosas (por ejemplo, cuando nos e x p l i c a que l a revo
lución inglesa de 1688 no era más que u n c a m b i o de las reglas d e l juego 
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polít ico, s i n que haya mayores cambios en otros sectores de l a sociedad). 
L a confusión de esta o b r a se debe a l intento que hace e l a u t o r de 

j u n t a r bajo u n m i s m o enfoque todo lo que está re lac ionado con conf l ic
tos abiertos en l a sociedad h u m a n a , s i n preocuparse mayormente de las 
diferencias esenciales subyacentes. T o d o sucede como si tratando de estu
d i a r conjuntamente todo l o que surge de l a superficie terrestre — m o n 
tañas, árboles, edificios, palos te legráf icos— llegaremos a l a conclusión 
t r i b i a l de que todo tiende h a c i a a r r i b a . Esta s u p e r f i c i a l i d a d no es p o s i b l e 
sino p o r l a confusión que r e i n a entre los conceptos que maneja e l a u t o r ; 
p a r a n o c i tar más que u n e jemplo — p e r o , éste, f u n d a m e n t a l : " . . .nues
tra def inición de los fenómenos revolucionar ios , l a cua l designa toda 
contestación d e l o r d e n que haga i n t e r v e n i r l a v i o l e n c i a física de u n l a d o 
y/o d e l o t r o " . E n t r e los " fenómenos" revoluc ionar ios , f igura en conse
cuencia desde e l c r i m e n hasta el enfermo m e n t a l . 

E n resumen, e l l i b r o no parece ser u n a aportación i m p o r t a n t e a l 
estudio de los problemas políticos y sociales. 

O L G A P E L L E C E R B R O D Y 

E l C o l e g i o d e México 

j . L A S L E T T , L a b o r a n d t h e L e f t ; A s l u d y of s o c i a l i s t a n d r a d i c a l in¬
f l u e n c e s i n t h e A m e r i c a n l a b o r m o v e m e n t , 1 8 8 1 - 1 9 2 4 . Bas ic B o o k s , 
Inc. , N u e v a Y o r k , 1970. v i -f- 326 p p . 

E l estudio d e l m o v i m i e n t o obrero organizado en Estados U n i d o s h a 
sido y sigue siendo tema de preocupación y ocupación de los estudiosos 
de los problemas del proceso de industrialización e n ese país. 

Pocos autores, s in embargo, h a n anal izado las relaciones que existen 
entre el desarrol lo d e l s indica l i smo y e l social ismo en Estados U n i d o s , 
con e l propósito de e x p l i c a r e l fracaso d e l socialismo (como ideología 
p r e d o m i n a n t e entre l a clase obrera y como p u n t o de apoyo y de p a r t i d a 
p a r a organizar u n tercer p a r t i d o político) dentro del m o v i m i e n t o obre
r o organizado norteamericano. E n l a m e d i d a en que lo h a n hecho, h a n 
l legado a l a conclusión de que e l auge y fracaso d e l social ismo d e n t r o 
d e l m o v i m i e n t o obrero, obedecieron a l a condición de inmigrantes de 
sus m i e m b r o s (sobre todo artesanos e intelectuales de A l e m a n i a en las 
etapas in ic ia les de l a formación de los sindicatos) y a los compromisos 
ideológicos de su dirección. P a r a muchos autores, l a gran mayoría de los 
dirigentes socialistas e n Estados U n i d o s — s a l v o notables excepciones 
como l a de Eugene D e b s — eran inmigrantes europeos que trajeron 
consigo u n a ideología poco anhelada y que fueron capaces de operar 
de m a n e r a efectiva d e n t r o de l a p l u r a l i d a d que caracteriza la polít ica en 
ese país. P o r e l lo , c o n d e n a r o n a l fracaso e l desarrol lo d e l socia l ismo 
d e n t r o d e l m o v i m i e n t o obrero norteamericano. 

A h o r a e l señor Laslett , profesor de h is tor ia en la U n i v e r s i d a d de 
C a l i f o r n i a (Los Ángeles), en u n excelente, b i e n escrito y d o c u m e n t a d o 
trabajo sostiene una tesis diferente. P a r a el autor d e l l i b r o en comen
tar io , el auge y decl inación d e l socialismo en el m o v i m i e n t o o b r e r o or
ganizado n o r t e a m e r i c a n o obedecen a u n a var iedad de factores políticos, 
económicos y técnicos que afectaron a la sociedad norteamericana d u 
rante el per íodo 1881-1924. S i n d u d a , "los inmigrantes j u g a r o n u n p a p e l 


