
193 

Asf, aun antes de que el asesinato del 
llamado ap6scol de la democracia provo 
cara el levancamiento generalizado en 
contra de Victoriano Huerta, pronuncia 
miento que para muchos marc6 el inicio 
efectivo de la revoluci6n, desde la lirera 
cura se mostraban indicios de desconfianza 
en la posibilidad de que los fines que per 
segufan los insurrectos lograran concre 
tarse a cabalidad, no solo por las acciones 
que provenfan de los grupos desafectos a 
la revoluci6n, sino tambien debido a cier 
tas pracricas corruptas del mismo grupo 
revolucionario. 

Evidentemente, la creaci6n literaria no 
fue la primera disciplina en mostrar in 
teres por el fen6meno revolucionario, pero 
sf puede decirse que la atenci6n que le 
dispens6 corri6 pareja con la que, a parcir 
de su inicio, le prestaron otras actividades 
inteleccuales: desde el periodismo hasta 
las ciencias sociales y humanas, cuyos prac 
ricantes, tanto nacionales corno extranje 
ros, la hicieron objeto de conocimienco 
desde los mas variados puntos de obser 
vaci6n y enfoques analfticos. 

Como suele suceder con codos los nue 
vos temas de estudio, los primeros acer 
camientos a su conocimiento se ocupan 
de los aspectos mas generales, los mas 
aparentes y que mas impacto tienen en la 
sociedad que los experimenc6, con lo cual 
allanan el camino a posteriores interesa 
dos que se aproximan a las parcicularida 
des del misrno asunto con el proposito de 
acrecencar y profundizar en el entendi 
miento del fen6meno en cuestion. 

Hacia los primeros afios de la decada 
de los cuarenta aflor6 la necesidad de hacer 
un concienzudo analisis de la naturaleza 
de esa guerra civil, asf corno un riguroso 
balance de sus logros y fracasos. De tal 
suerte, los partidarios incondicionales de 
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En 1911 Mariano Azuela public6 una 
novela titulada Andris Perez, maderista, 
rnisrna que, segun John Brushwood, 
puede considerarse corno la primera 
novela sobre la revoluci6n mexicana. El 
rnisrno crftico e historiador de nuestra 
literatura encuentra en esta novela no 
una denuncia en contra del movimiento 
maderista, sino de la corrupci6n de que 
dicho movimiento fue objeto por parte 
de los grupos mas representativos del por 
firismo, sociedad supuestamente conde 
nada a la desaparici6n. 
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sacan de su hogar en mimeros sin prece 
dente. Esos procesos golpearon y tamba 
learon el modelo de familia patriarcal, pero 
eso no debilit6 los principios de responsa 
bilidad en las mujeres para ofrecer bienes 
tar familiar, movilizandose para resolver 
problemas tales como agua, comida, casa 
y salud. Dentro de un ambiente polf tico 
distinto, ellas demandan mas derechos 
igualitarios, de orden dernocratico, y sus 
derechos humanos co.mo ciudadanas. Tal 
como Kaplan comenta, las imagenes de 
las mujeres mexicanas a modo de madres 
sufrientes y seres desposefdos, objetos del 
deseo masculino o co.mo obsraculos de la 
modernidad, han retrocedido. La mujer 
mexicana ha tornado corno plataforma 
central su actividad movilizada en el 
seguimiento de sus derechos humanos, 
sociales y polf ticos. 
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la reoolucidn mexicana no ha sido la de 
defender la permanencia de la revoluci6n 
ni ayudar a cavar su fosa definitiva, sino 
que su trabajo se dirige a contribuir al 
desbrozo del camino hacia un mejor en 
tendimiento de la revoluci6n mexicana, 
y para hacerlo eligi6 la biograffa, genero de 
escritura que los hisroriadores frecuenran 
poco, pero sin descuidar los canones his 
toriogcificos propiamente dichos. Mas que 
un hibrido, el resultado de esra combina 
ci6n nos franquea el transito de las vicisi 
tudes individuales a los acontecimienros 
generales, transito que hace visible la in 
terpenetraci6n de la vida personal con la 
publica. 

Por eso, a lo largo de 550 pagmas, di 
vididas en una introducci6n, ocho capf 
tulos y un epflogo, Mario Aldana nos 
conduce por las Iineas convergences y 
divergentes de la vida personal de un 
hombre con las ideas revolucionarias y las 
acciones que se tomaron para que aquellas 
se concreraran. Las restantes 40 paginas 
que re ma tan el vol umen ·con tienen la 
relaci6n de las abundantes fuenres infor 
mativas a que recurri6 el autor para respal 
dar las conclusiones a que lleg6 y un muy · 
util Indice onomasrico. Desde este punro 
de vista, se trata de una obra que demues 
tra la habilidad merodol6gica que Mario 
ha adquirido a lo largo de los afios que ha 
dedicado a la investigaci6n historica. 

Si bien es cierto que en esra obra se 
encuenrran los cinco aspectos que, segiin 
Philippe Lejeune, estructuran los texros 
biograficos, aspecros que consisten en la 
leyenda familiar, la vocaci6n remprana del 
biografiado hacia un determina<lo campo 
de acci6n, la defensa de las decisiones que 
tom6 ante sus opositores, la descripci6n 
de sus virtudes y las peculiaridades de su 
vida cotidiana, estos elementos no oscu 
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la revoluci6n mexicana declararon la vi 
gencia indefinida de esra como motor ina 
gotable de las transforrnaciones que en el 
futuro experimentara la vida publica na 
cional, en tanro que para orros ya no era 
mas que un "hecho historico'', cuya capa 
cidad inspiradora de los cambios esrrucru 
rales de la sociedad mexicana se habfa 
exringuido y sus ideales primigenios se 
habfan converrido en palabrerfa hueca, 
solo iiril en discursos de politicos cuyas 
limiradas miras les impedfan concretar las 
metas rodavfa inalcanzadas que se habfa 
fijado la revoluci6n. 

En esre senrido, la aparici6n, en 1947, 
de dos textos, La crisis de Mexico, de Daniel 
Cosio Villegas, y Al filo del agua, de 
Agustin Yafiez, parecen marcar el inicio 
de una mas adecuada toma de conciencia 
del significado social, polfrico, econ6mico 
y cultural que ruvo el movimienro revo 
lucionario. 

En la actualidad ya no son muchos los 
que sostienen la plena vigencia de la revo 
luci6n mexicana, y es menos frecuente que 
se recurra a su ideario como bandera poli 
tica. Estas circunstancias parecen indicar 
cada vez con mayor firmeza su condici6n 
de hecho hisr6rico y, en tanto que tal, 
sujero a exarnenes menos parciales que 
permiten un mejor acercamienro a lo que 
realmente sucedi6 y dilucidar mas clara 
rnente si la revoluci6n mexicana no fue 
sino un rnito genial sabre el que se edific6 
el moderno Estado mexicano, o si, por el 
contrario, este es producto genuino de una 
transformaci6n radical de las estructuras 
polft icas, sociales y econ6micas cuyos 
cimientos inconmovibles fueron obra del 
movimienro revolucionario que dentro de 
tres afios cumplira su primer centenario. 

La preocupaci6n de Mario Aldana 
Rendon al escribir Manuel M. Dieguez y 
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pafias en que particip6 Manuel M. Die 
guez, desde mi punto de vista, no solo 
sirve para destacar la impresionante labor 
que llev6 a cabo como estratega, cornba 
tiente y conductor de ejercitos, sino que 
tambien, y esto me parece mas irnpor 
tante, cumple con la funci6n de escenario 
en el que podemos apreciar la serie de 
alianzas que surgen y se transforman 
de acuerdo con el resultado de cada en 
frentamiento, cosa que da lugar a la 
consolidaci6n de los dos bandos que final 
mente se disputaron la conducci6n defi 
nitiva y el usufructo posterior del movi 
miento revolucionario. 

A medida en que el autor va dando 
cuenta de esta serie de reconfiguraciones 
facciosas, rarnbien va destacando la figura 
de Manuel M. Dieguez cada vez mas sola, 
mas aislada, en SU afan de hacer coincidir 
el ideario de la revoluci6n con las pracricas 
polfticas y sociales que le permitieran 
hacerlo realidad. 

No obstante todo el poder e influencia 
que Dieguez alcanz6 como resultado de 
SUS rneritos en las luchas pot llevar a la 
revoluci6n al triunfo, proceso del que tan 
bien nos informa Mario Aldana, tal parece 
queen no pocas ocasiones su determina 
ci6n en mantener la continuidad entre sus 
ideas acerca de la sociedad y las acciones 
que consideraba necesarias para transfor 
marla lo llevaron a pasar por alto algunas 
de las circunstancias sociopoli ticas con 
cretas y a adoptar posiciones intransigen 
tes que no le permitieron alcanzar las 
metas que se habfa propuesto. 

En este aspecto, creo que el analisis 
que hace Mario Aldana de la estancia de 
Dieguez en la gubernatura de Jalisco entre 
1914 y 1919 resulta doblemente ilustra 
tiva. Por una parte, el auror remarca la 
predominancia de las ideas de la doctrina 
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recen los principales objetivos que se per 
siguen en este trabajo. 

Ya desde la introducci6n, Mario Alda 
na nos advierte que uno de sus puntos de 
partida es el de la reincorporaci6n del in 
dividuo como agente activo en el curso de 
la historia, es decir, la capacidad efectiva 
que tiene para influir en el rumbo que 
roman los acontecimientos; pero tambien 
pone de manifiesto las circunstancias ante 
las cuales tal influencia no puede menos 
que resultar irnpotente. En este caso, el 
autor plantea las divergencias enrre los 
diferenres grupos revolucionarios como 
los principales obstaculos a los que Die 
guez tuvo que enfrenrarse para contribuir 
a dar a la revoluci6n mexicana la direcci6n 
que el tenfa como la correcta. Sin embar 
go, y aqui se encuentra otra clave para la 
lectura del libro, deja muy claro que tales 
divergencias, que finalmente resultaron 
en una ruptura definitiva, estuvieron muy 
lejos de ser ideol6gicas, o de haberse ge 
nerado en disrintas posiciones de clase. 
Para Aldana, el principal motivo de desu 
ni6n entre las caudillos revolucionarios 
fue la lucha por el poder. Se trata, pues, 
en iiltima instancia, de la defensa de inte 
reses personales. 

En este sentido, Mario saca a la super 
ficie las pasiones politicas individuales que 
sustituyen el aspecro racional, general, de 
los objetivos propios de la revoluci6n que 
inicialmente abanderaron los insurrectos 
en su conjunto en tanto que movimiento 
social, cuyo resultado debfa generar los 
cambios estructurales en todos los ambitos 
de la vida publica para garantizar mejores 
condiciones al conjunro de la sociedad. 

En esra historia, digamos que pasio 
nal, de la revoluci6n mexicana, la mi 
nuciosa descripci6n que hizo el autor de 
todas y cada una de las batallas y cam 
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contra la realidad concreta de las circuns 
tancias politicas, sociales y culturales que 
prevalecfan. 

Pero esto no significa que Dieguez 
haya debido renunciar a sus convicciones 
y sumarse a las componendas y traicio 
nes que cometieron algunos de los mas 
sobresalientes protagonistas de la revolu 
ci6n, asuntos de los que Mario Aldana 
da cuenta. Mi intenci6n es solamenre re 
saltar algunos de los rasgos que le con 
fieren la dimension tragica que a menudo 
encontramos en esta obra y que adquieren 
todo SU significado a la luz del analisis 
que hizo Mario de las posiciones que 
adopt6 Alvaro Obregon, analisis que lo 
coloca en el extremo opuesto a Manuel 
M. Dieguez. 

Para hacer comprender mejor esra opo 
sici6n, Mario recurri6 a un seguimiento, 
que resulta tan minucioso como la des 
cri pci6n de las empresas militates de 
Dieguez, de las huellas que encontr6 para 
mostrarnos el proceso de construcci6n de 
su personalidad politica, social y moral. 
A pesar de que, coma el mismo autor nos 
advierte, muchos aspectos de la vida 
personal, Intima, del general Dieguez per 
manecen ocultos, gracias a esta pesquisa 
llevada a cabo en los mas disfrniles docu 
rnentos, Mario nos revela el significado 
social que adquirieron las experiencias 
vitales de Dieguez y nos permite apreciar 
c6mo se ubic6 en la sociedad que le toc6 
vivir y cuales fueron los resortes que lo 
impulsaron a adoptar una posici6n deter 
minada ante las distintas encruci jadas que 
se le presentaron, posiciones que, una a 
una fueron determinando el curso de su 
vida y las circunstancias que provocaron 
su fusilamiento por traidor a la revo 
luci6n, cargo que se le hizo como conse 
cuencia de su apoyo a la rebeli6n que 
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social cat6lica que, por conducto del 
Partido Cat6lico Nacional, habfan logrado 
concretarse en leyes y decreros sancionados 
por el Congreso local. De esto resulta que 
en ranro que la violencia revolucionaria 
cubrfa la mayor parte del territorio nacio 
nal, Jalisco habfa logrado de forma pa 
dfica dotarse de estructuras legales que 
respondfan a las necesidades internas. 

De tal suerte, la llegada de Dieguez al 
poder ejecurivo de Jalisco y la imposici6n 
de medidas emanadas del ideario revolu 
cionario, no solo arruin6 toda la labor le 
gislativa anterior, sino que su alta dosis 
de anticlericalismo, cuyos orfgenes tam 
bien explica Mario Aldana, aunada a la 
notable similitud entre no pocos de los 
mandatos del regimen de Dieguez y los 
correspondientes que habfa emitido el 
Congreso local cat6lico, terrninaron por 
exacerbar todavfa mas la animadversion 
de los jaliscienses hacia la revoluci6n. 

Este rechazo al nuevo regimen, lejos 
de aminorarse con el paso del riernpo, 
cobr6 todavfa mas evidencias en 1918, 
cuando Dieguez pretendi6 acogerse al 
artfculo 130 de la Constituci6n de 1917 
y Iirnitar el mirnero de sacerdotes que 
podfan oficiar en el estado, asunto del 
que se ocupa con profundidad Mario Al 
dana, por lo que me circunscribire a decir 
que el conflicto que esro gener6 se resol 
vi6 con una derrota incruenta gue los ca 
t6licos infligieron a la Constituci6n un dfa 
antes de que esta cumpliera su segundo 
aniversario. 

Si esto da cuenta del ernpefio que puso 
el primer gobernador revolucionario de 
J alisco en transformar las estructuras 
antiguas, tarnbien muestra la incapacidad 
de Dieguez de apartarse en lo mas rnf 
nimo de sus ideales, incapacidad que lo 
llev6 a estrellarse en mas de una ocasi6n 
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La hisroria de la radio en Culiacan es la 
historia conrernporanea de nuestro paf s, 
ambos procesos historicos esran entrernez 
clados en una gran cantidad de aspectos 
de la vida publics, como el desarrollo eco 
n6mico, la evoluci6n social, el embrollo 
polftico del partido unico que gobern6 al 
pais por mas de siete decadas continuas y, 
rambien la radio ha sido un espejo que en 
buena medida ha reflejado nuestras rnani 
festaciones culturales. Los autores, Roberto 
Montoya Martinez y Luis Antonio Garda 
Sepulveda, logran dar cuenta de un largo 

Roberto Montoya Martinez y Luis An 
tonio Garda Sepulveda, Historia de la radio 
en Czdiacdn, Sinaloa, Impresiones Cosio, 
Culiacan, Sinaloa, 2006, 218 pp. 
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En resumen, pues, se trata de un es 
fuerzo que se dirige a hacernos mas claro 
y comprensible el proceso que condujo a 
este resultado rnedianre el analisis de los 
principales personajes y de las circunsran 
cias hisroricas que los rodearon. 

el reconocimiento y los honores que por 
meritos les correspondfan. Arras quedaban 
los conflictos de clase, las luchas par el 
poder entre las elites regionales, los aperiros 
y las ambiciones personales, las venganzas y 
las muertes innecesarias, el enriquecimiento 
y la corrupci6n de las lfderes y caudillos, el 
empobrecimiento de la poblaci6n, en fin, 
esa vision unificadora y glorificanre pudo 
maquillar durante muchos afios las pro 
fundas contradicciones que dividieron a los 
revolucionarios. 
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la sfntesis ideol6gica impulsada por el 
Estado mexicano funcion6 casi a la perfec 
ci6n y, salvo algunas excepciones, "revolu 
cionarios eran rodes" y todos debfan recibir 

provoco la candidatura a la presidencia de _ 
Plutarco Elfas Calles impuesta por Alvaro 
Obregon. 

En suma, pues, creo que en Manuel M. 
Dieguez y la revoluci6n mexicana se codean 
en igualdad de importancia la biograffa 
y la historia, lo individual y lo colectivo, 
para ofrecernos la ruta vital de un hombre. 
Creo que con este libro Mario Aldana no 
se propuso convertir a Manuel M. Dieguez 
en el unico hombre poderoso de la revo 
luci6n que permaneci6 indernne a los em 
bates de la pasi6n par el poder y par eso 
erigirle un monumento. Desde mi punto 
de vista, el prop6sito final es el de ejern 
plificar con Manuel M. Dieguez la actua 
ci6n de muchos otros participantes en el 
movirniento revolucionario que, al igual 
que el, contribuyeron a generar el poder 
aglutinante que ejerci6 a lo largo de varias 
decadas y que fue disgregandose a medida 
que fueron verificandose las desilusiones 
populates respecto de las reivindicacio 
nes sociales y econ6micas que se les habfan 
prometido. 

Las palabras finales de la obra no pue 
den ser mas ilustrativas de esta carrera 
decepcionante de la revoluci6n mexicana. 
Despues de narrar las peripecias que cul 
minaron con el desvanecimienro post 
mortem de los cargos de traidor y el reco 
nocimiento de las rneritos de Manuel M. 
Dieguez, Mario Aldana llega a la conclu 
sion de que tal reincorporaci6n se debi6 
a la necesidad del Estado de dotar de 
unidad al movimiento revolucionario, pro 
p6sito que tuvo buen exito. De tal suerte, 
el autor concluye que 
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