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MEXICO: Asesinato de la historia * 

Es sin duda un dificil trabajo sin duda, el prestigio academico 
de sintesis abordar en pocas pa de los participantes: Ignacio Ber
ginas (165) la historia de Mexi nal, Alejandra Moreno Toscano, 
co, desde la conquista hasta nues Luis Gonzalez, Eduardo Blan
tros dias, si se quiere dar una quel, encabezados por Daniel Co
visi6n global y objetiva de tan sio Villegas. El texto se redact6 
largo y complejo proceso. Sin em con el prop6sito de difundirlo por 
bargo ellibro que comentamos 10 radio y televisi6n, 10 que 10 inser
intenta -sin 10gTarlo-- en cinca ta en el afan de esos medios de 
ensayos para 10 cual aprovecha, enajenaci6n masiva al servicio del 

Daniel Cosio Villegas y otros, HISTORIA MINIMA DE MEXICO. EI Colegio. 
de Mexico. 1973, 165 pp. 
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establisment por deformar la his
toria convirtiendola en asunto de 
telenovelas. La primera edicion 
del libro cuya reimpresion alcan
zo los 20 000 ejemplares, susti
tuyopor 10 pronto a aquel pro
posito. Para el logro de este, por 
el contenido de la minima his
toria, 10 mismo hubiera sido que 
se editara como un «comic» mas, 
destinado a mantener la historia 
en el nivel de las mas diversas 
peripecias individuales. La am
plia divul~acion de este libro 
entre estudiantes de secundarias y 
preparatoria y el lector en ge
neral, justifica senalar la ideolo
gia y las fallas que 10 informan: 
Cosio Villegas pretende explicar 
en la introduccion del texto que 
su naturaleza, 10 obligo a: u sa_ 
crificar sin piedad el material, 
hechos 0 ideas, de una importan
cia secundaria, de manera de 
perseguir unica y exclusivamen
te to que consideramos el gran 
cauce central de nuestra historia" 
(p. 1). Ciertamente no se sacri
ficaron las ideas secundarias: se 
asesino a la historia como cono
cimiento de categorias socioecono
micas y desarrollo desigual regido 
por Ieyes de distintas formaciones 
socioeconomicas par a levantar 
sobre su cadaver el concepto his
torico que invierte la verdad de 
que la conciencia del hombre 
esta determinada por su entorno 
social. Seg(ln los autores es a1 re
ves: la conciencia individual de
termina a la sociedad y aun a la 
naturaleza, 10 que nada tiene que 
ver con el principio marxista ase
verador de que la filosofia no 
tiene por finalidad unica conocer, 
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sino transformar. Asi la concien
cia social tambien es asesinada. 
Por eso nunca se sabe cua! es el 
«cauce» ni que es 10 «central». 

No hay una columna vertebral, 
ni un metodo historico cientifico 
-el materialismo historico- que 
ayude a comprender el proceso, 
especialmente en el complejo pe
rlodo revolucionario de 1910. No 
hay una concepcion dialectica de 
Ia historia, y la lucha de clases 
como motor de ella, por eso las 
clases mismas se escamotean vo
luntaria 0 involuntariamente. 

A los ensayistas les une una 
misma ideologia de clase: la bur
guesa, aunque es indudable que 
el nivel teorico, en la escala de 
la historiografia burguesa, no es 
homogeneo, sin duda mas alto el 
del trabajo de Blanque!. Todos 
profesan igual concepcion del 
mundo: la idealista; un criterio 
historico: el historicismo. Ello se 
expresa claramente del modo si
guiente: 

• La historia no es mas que 
mera narracion de hechos que se 
suceden unos a otros. 

• El desarrollo historico de 
Mexico nunca se ubica dentro 
del contexto historico mundial, 
por ende menos aun, del desarro
llo del capitalismo de libre com
petencia en los inicios del capita
lismo mexicano hasta la etapa 
imperialista en la cual seestruc
tura, y determinante hoy todavia 
de las caracteristicas del capita
lismo de subdesarrollo y la de
pendencia. En consecuencia no 
se manejan categorias historicas 
indispensables para explicar y 
comprender nuestra historia. 01
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vido 0 ignorancia, concorde con 
el concepto del desarrollo histo
rico lineal y el derivado desarro
llismo. 

• El estado mexicano, no se 
identifica como un estado de cla
se, sino como algo sui generis 
ubicado por encima de la so
ciedad. 

• La lucha de clases se omite 
a 10 largo del texto, y con ello la 
realidad misma se evade 0 ter
giversa. 

Para ejemplificar estas afirma
ciones, toman~ algunos ejemplos, 
los mas burdos de cada uno de los 
ensayos: 

En el trabajo' de Ignacio Ber
nal sobre la epoca prehispanica, 
no obstante la informacion y cro
nologias correctas, no se ubica, ni 
siquiera se intenta, Ia etapa en la 
categoria historica correspondien
te, mas bien se evade de hacerlo, 
reiterando la afirmacion sobre el 
o.rigen asiatico del hombre ame
rIcano. 

En el ensayo de Alejandra Mo
reno Toscano (Ia epoca colo
nial), se ignora el proceso de 
mercantilizacion y lucro que con
duciera al capitalismo en las dos 
ultimas decadas del siglo XIX. Se 
ofrece en cambio una peregrina 
interpretacion: "Es pues, el siglo 
XVI el siglo de la conquista, el 
momenta en que se redisenan las 
relaciones sociales de estos pue
blos. La conquista militar y la 
conquista espiritual partes inte
grantes de un mismo proceso, 
dejan dibujadas las l£neas gene
rales de acci6n que seguira la 
Nueva Espana." (p. 61) 

El trabajo de Luis Gonzalez es 
francamente tosco y anecdotico. 

Una especie de seudonovela his
torica donde no faltan los adjeti
vos a las personas que parecen 
determinar la historia: Hidalgo, 
Uviejo acomodado e influyente". 
Iturbide "hombre valiente, cruel, 
parrandero, y simpatico" (pp. 84, 
y 91). Al escribir sobre la inde
pendencia aparece esta perla: 
alos criolios de clase media como 
ya se vio andaban [sic] con la ob
sesi6n de La independencia" (p. 
83). Segun esto los revoluciona
rios son seres obsesionados con la 
idea de la revolucion. i Ojala con 
eso bastara para hacerla! 

EI· ensayo de Eduardo Blan
quel, el mas serio sin duda, no 
escapa del historicismo. Este se 
expresa asi, por ejemplo: «La re
voluci6n mexicana como todo he
cho hist6rico es variable Don el 
paso del tiempo". La «logica» 
aqui consiste en la conviceion de 
que es el pensamiento del hom
bre el que crea la historia y en 
ese sentido, solo en ese, tambien 
puede cambiarla. 

Termina eI compendio con la 
repetitiva apologia de Cosio Vi
llegas del actual regimen, y su fe 
en las instituciones capitalistas: 
a .. .el partido oficial debe abrir 
sus puertas para que por elias 
entre, sobre todo, la corriente re
novadora de la juventud". La 
mismo daria que aconsejara ta
par la «brecha generacional» del 
P.R.I. 

Los anteriores ejemplos no son 
sino la consecuencia 0 reflejo de 
las fallas esenciales. Cuando el 
historiador burgues 0 pequeno 
burgues pretende ser aparente
mente «imparcial» «objetivo» 
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«neutral», no logra encubrir la 
ideologia burguesa, de la clase en 
el poder, y de la cual los autores 
del texto son participes. Se hace 
de la historia un cuento «varia
ble» con el paso del tiempo, y 
segun las necesidades del momen
to: se tiran 0 levantan heroes por 
decreto, se cambia ° tergiversan 
los hechos, se institucionaliza h. 
revoluci6n y se justifica de todas 
formas la formaci6n socioecon6
mica capitalista, aunque depen
diente. EI contral ideol6gico de 
la clase dominante por todos los 
medios de comunicaci6n, esta 
presente en este sentido en gran 
nllinera de libros de texto oficia
les 0 no, «gratuitos» ° caras. En 
documentos, revistas y ahora en 
este libra de facil acceso, se re
afirman a diario las posiciones 
tradicionales y oficiales de la his
toria destinadas a confundir y a 
evitar la creaci6n de conciencia y 
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politizaci6n independientes de los 
j6venes, ya que no se sustenta en 
un analisis cientifico de la reali
dad. EI libra tampoco contiene la 
informaci6n de otros libros de 
esta indole. Su funci6n se agota 
en 10 meramente ideologizante y 
repraductor de la ideologia ofi
cial: historia parcializada, hueca, 
fragmentada, lirica y hasta chus
ca. En este tipo de textos, la po
sibilidad de cambiar las cosas, de 
transformar la sociedad, nunca 
es el resultado de la evoluci6n de 
las relaciones productivas y la 
lucha de clases inherente al pra
ceso de privatizaci6n de la pro
piedad y correlativa socializaci6n 
del trabajo. Al contrario las cosas 
cambian por decreto, magia, bue
nos deseos, voluntarismo de per
sonas inteligentes... 0 la activi
dad de partidos que abren sus 
puertas. MARlA GUERRA TEJADA. 
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