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La obra del sociólogo e historiador José Fernando Ayala López nos 
propone abordar y reflexionar sobre un tema denso, problemático y 
no exento de cierta polémica en México, con legislaciones y consti-
tuciones de por medio. A pesar de dicho desafío, el autor hace alarde 
de su notable capacidad narrativa para que la experiencia lectora sea 
fluida, mostrándose de forma clara y nítida hacia dónde se quiere ir y 
por qué. La estructura de capítulos con conclusiones sintetizadoras 
también favorece la comprensión de las ideas arrojadas en toda la 
obra, tanto a un nivel específico como en el proceso del entendimiento 
“del todo” en el libro.

priman las redes entre criminales, policías, políticos, militares y, has-
ta, empresarios.

Desentrañar la vida de estos personajes que aparecen en estas can-
ciones, así como en las crónicas periodísticas de la época, permite ver 
que ese estancamiento, la leyenda negra de la frontera, sigue penando 
y causando un miedo paranoico en la capital, como si toda la violencia 
fuera importada desde el norte y ya no hubiera escapatoria. El Estado su-
perado por el narco, la impunidad, la ley incapaz de castigar o de ejercer 
justicia frente al poder real del dinero y las influencias, no son producto 
de la delincuencia actual, son el resultado de años de ignorar el problema. 
Según las mismas palabras de Juan Carlos Ramírez-Pimienta, “no me 
cabe duda que hemos estado reviviendo las mismas circunstancias histó-
ricas, pero sin el beneficio de la experiencia, pues como país olvidamos lo 
vivido como en esa película del día de la marmota en la que el personaje 
de Bill Murray revive el mismo día cientos de veces” (p. 19). Este libro 
servirá justamente como un documento que nos salve del olvido.

Ainhoa Vásquez Mejías
Univers idad Nacional  Autónoma de México
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La investigación en cuestión, que se apoya en una importante re-
visión bibliográfica, versa sobre un problema histórico en el Estado 
mexicano acerca de cómo los sistemas electorales habrían servido para 
ejercer una política autoritaria en el país durante gran parte del siglo xx. 
Unos sistemas, o régimen electoral, que habrían sido presentados con 
el objetivo de promover y estimular, al menos en apariencia, una aper-
tura y un desarrollo democrático en el país tras los eventos acaecidos 
tras la Revolución Mexicana a partir de 1917, bajo la presidencia del 
liberal Venustiano Carranza.

De una forma prematura, en la obra se destaca la imperiosa nece-
sidad de un estudio más abierto y profundo sobre las instituciones 
electorales en México, un ámbito de investigación que, por parte del 
autor, se ha considerado restringido casi en exclusiva hacia estudios y 
trabajos de corte jurídico y politológico. Derivado de ello, se nos ad-
vierte enseguida una de las causas del habitual carácter interpretativo 
depositado en investigaciones o estudios sobre eventos e instituciones 
electorales en el México del siglo xx, pero también del siglo xxi. Esta 
situación habría provocado un tratamiento un tanto limitado de 
las usuales fuentes primarias (leyes, normativas, etc.), así como de los 
productos analíticos sobre la materia que en el libro se despliegan con 
un tono abiertamente crítico y reflexivo. Así pues, se nos presenta una 
obra original, con un contenido que viene a aportar una nueva visión 
a la comunidad académica en el ámbito de estudio sobre el funciona-
miento histórico de las instituciones electorales en México.

Adentrándonos en la obra, nos percatamos de cómo el autor nos 
señala las limitaciones que existen respecto de los planteamientos me-
todológicos, los análisis e interpretaciones sobre el proceso de demo-
cratización mexicano, asociado al habitual tratamiento investigativo de 
las instituciones electorales en el país. Entonces, al tratarse de expertos 
en Ciencia Política y en Derecho los que normalmente se aventuran 
a estudiar de forma pormenorizada las instituciones electorales en 
México, el problema central, así como los objetivos de investigación se 
habrían enfocado casi en exclusiva en las instituciones, dejando vacante 
un espacio de análisis histórico en profundidad que la presente obra 
nos proporciona.

El autor hace uso de su mirada histórica, así como de su sensibilidad 
sociológica, para hacernos comprender que seguramente el problema 
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de fondo se encuentre detrás de las propias instituciones, es decir, de las 
personas que ejercen la acción política en ellas (grupos de poder, élites) 
y de cómo éstas la ejercen y la han ejercido históricamente (dinámicas 
políticas corruptas, corporativismos, etc.). De esta manera, se nos seña-
la una idea que consideramos clave: la urgencia de en tender la historia 
de las instituciones electorales mexicanas del siglo xx desde un prisma 
analítico y reflexivo de mayor amplitud y pluralidad interpretativa.

Otro de los elementos fundamentales de la obra es sin duda el 
(transversal) concepto de autoridad. En los cuatros capítulos del libro, 
donde se establece una historia del régimen electoral mexicano en el 
siglo xx desde el año 1917 hasta el año 1977, sobrevuela el conflicto 
semántico-conceptual establecido entre autoridad y otros conceptos 
como institucionalidad, gobernabilidad o democracia. El autor iden-
tifica que la práctica política autoritaria en México se habría servido 
de las propias instituciones que nacen con el objetivo de democratizar 
el país en el siglo xx, sobre todo como forma de aprendizaje ante 
todo lo sucedido durante el Porfiriato del siglo xix (1876-1911). De 
esta forma, en el horizonte se situaría a la democracia como la utopía 
política, donde el autor nos viene a señalar que ésta en verdad será un 
mero reflejo producido por las propias instituciones creadas ad hoc y 
atendiendo como principal prueba de todo ello el errático funciona-
miento de las mismas.

En el transcurso del libro, el autor nos presenta una cronología de 
todas las reformas que se hicieron en el sistema electoral en México, 
así como de la conformación de nuevos organismos que al respecto 
tuvieron lugar en los años 1911, 1917, 1946, 1952, 1963, 1973 y 1977. 
De todas estas fechas, en la obra se identifica especialmente el año 
1946 como la más olvidada, el año en que se origina la federalización 
de la función electoral bajo el mandato de Manuel Ávila Camacho. 
Ayala López nos explica al respecto que gran parte del legado autori-
tario en la política mexicana del siglo xx se sustenta en lo propuesto en 
esos momentos. Según el autor, el otro vector crítico será el año 1977, 
debido a los sucesos acontecidos en torno a la elección del presidente 
José López Portillo en el año 1976, cuando fue el único candidato a la 
presidencia de México, una acontecimiento político que se plantea en 
el libro como un antes y un después en la historia político-institucional 
del país en torno al proceso de democratización mexicana.
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A raíz de lo anteriormente señalado, Ayala López descubre en 
su obra su tesis en torno a la idea de una transición a la democracia 
en México como un proceso más extendido que desafiará a la tra di-
cional visión de su inicio y final (1977-2000). Según el autor, el relato 
o narra tiva oficial en México sobre la transición a la democracia sitúa 
su punto de partida en el año 1977 y su cristalización en el año 2000, 
producto de la aparición de una alternancia en el Ejecutivo. Al res-
pecto, el libro nos dice que los orígenes de dicha transición se podrían 
situar antes de 1977, y que realmente todavía no se habría culminado 
una transición completa hacia la democracia en la actualidad (siglo xxi). 
De esta forma, la obra propone pensar la transición a la democracia en 
México como un proceso más distendido en el tiempo, y complejo, 
sobre todo por el análisis histórico que el autor propone en torno a las 
prácticas políticas de las instituciones electorales en el país, atravesando 
el mero análisis legislativo-normativo.

De este modo, la obra de Ayala López nos lleva a pensar crítica-
mente sobre el ejercicio del autoritarismo ejercido en México a través 
de instituciones aparentemente democráticas; de cómo ello no necesa-
riamente fue un proceso lineal progresivo, sino que en ocasiones hasta 
fue regresivo, dando atisbos y pistas de que las deficiencias actuales en 
el sistema electoral mexicano tienen parte de su causalidad tanto en el 
carácter de las prácticas políticas del siglo xx (régimen electoral) como 
en la tradicional forma de entenderlas (visión limitada de la transición a 
la democracia). De alguna forma, el autor nos dice que el autoritarismo 
sigue vivo y que en parte ha sabido adaptarse por medio del institucio-
nalismo, es decir, una suerte de liberalismo ficcional, estético y vacío 
de su espíritu axiológico fundacional.

Lo que nos sugiere pensar, tras la lectura de la obra del señor Ayala, 
es si la democracia entendida como el correcto funcionamiento del 
ejercicio electoral y la alternancia en el sillón presidencial son real-
mente el camino para pensar prospectivamente sociedades más justas 
y plurales. Un siglo xxi en que hemos visto nuevamente cómo los 
sistemas electorales, por muy afinados que sean, están pensados bajo 
el prisma del voto y su lógica cuantitativa. La razón cuantitativa del 
voto es muy clara: a mayor cantidad de votos, mayor razón política 
se tendrá. Dicho cómputo y lógica electoral se pensó por celebres 
intelectuales de mediados del siglo xix, tales como Victor d’Hondt 
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(jurista); de finales del siglo xix, como Eduard Hagenbach-Bischoff 
(matemático), o a principios del siglo xx de la mano de teóricos como 
André Sainte-Laguë (matemático). Estos métodos siguen vigentes 
al día de hoy en los sistemas electorales del Occidente atlántico, y el 
problema epistemológico que esto conlleva en parte lo han heredado 
en sus categorías de análisis e interpretación tanto el campo del derecho 
como el de la ciencia política que el autor denuncia en su libro.

Finalmente, tras la lectura del libro, y situándonos en las conclu-
siones del mismo, nos surge una inquietud intelectual acerca de las re-
cientes manifestaciones en América Latina de la creciente desconfianza 
existente hacia los políticos y “la política”, esta última usualmente aso-
ciada sobre todo al mundo parlamentario y ejecutivo. A esto debemos 
agregarle la habitual participación que los medios de comunicación 
tienen en todo ello, así como las estrategias de las campañas políticas y 
de comunicación política, más cercanas al marketing y a la estadística 
que a la antropología y la problematización histórica. Todo ello tendría 
en parte su causalidad en lo que Ayala López señala en su libro para el 
caso mexicano, acerca de la limitación interpretativa que se tiene sobre 
los procesos democráticos, así como del propio funcionamiento de las 
instituciones electorales.

Gonzalo Andrés García Fernández 
Univers idad de Alcalá

Marcela García Sebastiani y Xosé M. Núñez Seixas (eds.), Hacer 
patria lejos de casa: nacionalismo español, migración y exilio en Eu-
ropa y América (1870-2010), Zaragoza, Prensas de la Universidad 
de Zaragoza, 2020, 269 pp. ISBN 978-841-340-009-9

El trabajo coordinado por Marcela García Sebastiani y Xosé Manoel 
Núñez Seixas busca insertarse dentro de los nuevos parámetros his-
toriográficos que responden a una perspectiva transnacional, dando 
así un enfoque tan enriquecedor como necesario a los estudios sobre 
migraciones y exilios. La abundante producción en dicho campo 
(historiográfica, sociológica, antropológica, etc.), de desigual calidad y 


