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 Isidro Vizcaya Canales: La invasi?n de los indios b?rbaros al
 noreste de M?xico en los a?os de 1840-1841, Monterrey,
 Instituto Tecnol?gico y de Estudios Superiores, 1968, 296
 pp. (Serie de Historia N9 7; Secci?n de Materiales para la
 Etnohistoria del Noreste de M?xico, N9 n).

 A principios del siglo xrx empezaron a aparecer los norte
 americanos en los pueblos comanches y a comerciar con ?stos.
 El intercambio era generalmente de armas de fuego por caballos
 que los comanches capturaban de las manadas salvajes o roba
 ban en los pueblos mexicanos. Entre 1825 y 1840 el gobierno
 de los Estados Unidos moviliz? a miles de indios despose?dos
 del este al territorio situado al poniente del Mississippi. Estos
 indios muy pronto empezaron a invadir las praderas para cazar
 el bisonte, del cual depend?an fundamentalmente los comanches
 y los kiowas. De modo que fue el avance colonizador del pueblo
 norteamericano una de las principales causas de que entre 1830
 y 1840 las invasiones de los indios b?rbaros se hicieran frecuen
 tes en los Estados del norte de M?xico.

 Hay que destacar que nuestro pa?s estaba pasando por gra
 ves crisis en este per?odo (Texas trataba de independizarse; ha
 b?a sublevaciones por distintos rumbos del pa?s, y los franceses
 ten?an bloqueados los puertos del Golfo y se hab?an apoderado
 de la fortaleza de San Juan de Ul?a el 28 de noviembre de
 1838) y no pod?a organizar debidamente la resistencia a las in
 vasiones de los comanches.

 Las primeras noticias que se tienen sobre estas incursiones
 de indios b?rbaros datan oficialmente de 1836. La situaci?n se
 agrava en enero de 1840 y de aqu? en adelante hay noticias
 de correr?as todos los meses, con excepci?n de agosto, breve
 pausa, antes de la gran incursi?n que se inici? a principios de
 septiembre y se prolong? hasta principios de 1841.

 Este ?ltimo per?odo es el que estudia con gran tino el se?or
 Isidro Vizcaya Canales, que divide estas invasiones en tres co
 rrer?as bien definidas: la primera, que se inici? a principios del
 mes de septiembre de 1840 y penetr? durante dos semanas por
 gran parte de los actuales territorios de Tamaulipas y Nuevo
 Le?n. La segunda, que empez? el 4 de octubre, cuando los co
 manches asaltaron a Lampazos, Nuevo Le?n, para despu?s pro
 seguir su camino destructor por distintos municipios de esta en
 tidad, retir?ndose a su lugar de origen a mediados del mes de
 noviembre. La ?ltima incursi?n, que dur? un mes, fue la m?s
 devastadora, ya que atac? gran parte de Coahuila y Nuevo Le?n,
 llegando hasta los Estados de San Luis Potos? y Zacatecas.

 Nuestro autor, para lograr su objetivo, nos presenta primero
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 una introducci?n donde aborda el problema desde la ?poca co
 lonial, destacando que la frontera con los b?rbaros qued? fuer
 temente establecida a mediados del siglo xvm en donde est?
 actualmente la l?nea divisoria con los Estados Unidos y que "pa
 rece como que la resistencia del salvaje iba a determinar que
 ?sta fuera definitivamente la frontera norte de M?xico, pues
 m?s all? de esta l?nea s?lo se lograron establecer tres d?biles
 hilos de poblaci?n: en las m?rgenes del r?o Bravo superior en
 Nuevo M?xico, en la llanura costera de Texas, y a lo largo de
 la costa del Pac?fico en la Alta California".

 M?s adelante describe la situaci?n administrativa en las
 fronteras, la situaci?n de los apaches y los comanches desde el
 siglo xvn, las rivalidades coloniales entre diversos pa?ses por
 el control de esta inmensa frontera, la situaci?n de los presidios,
 etc. Con gran sutileza destaca la pol?tica del virrey conde de
 G?lvez, que en 1786 formul? una serie de instrucciones que mo
 dificaron la pol?tica con respecto a los b?rbaros y recomendaban
 como un resultado final deseable el exterminio total de los in
 d?genas de esta frontera. Por ?ltimo estudia la situaci?n de esta
 regi?n fronteriza desde la ?poca de la Independencia hasta 1841.

 En esta introducci?n, donde analiza el marco socio-pol?tico
 de las invasiones de los indios, inserta documentos de gran valor
 para comprender la actitud de los pobladores de esta comarca
 fronteriza hacia los indios b?rbaros; as? por ejemplo, el 9 de
 junio de 1841 el juez primero de Agualeguas declaraba a las
 autoridades superiores que hab?a capturado a un indio rebelde
 en que "da a conocer ser indio muy vivo y valiente, por lo que
 he dispuesto ver como se catequiza, recibe el agua del bautismo
 y fusilarlo inmediatamente, pues aunque el vecindario en lo
 general me ha suplicado lo fusile al momento, he procurado
 contenerlo, y que se cristianice, y despu?s lo har?, para cuyo
 objeto he comisionado a. . . para que lo instruya en aquello
 m?s esencial perteneciente al sacramento que va a recibir, quien
 lo est? haciendo con mucho empe?o".

 Despu?s de esta magn?fica introducci?n, recoge Vizcaya las
 informaciones relativas a indios que aparecieron en el Peri?dico

 Oficial de Nuevo Le?n entre el 10 de septiembre de 1840 y el
 6 de mayo de 1841. Para reforzar sus datos investig? archivos
 municipales y el Archivo general del Estado de Nuevo Le?n.

 Los documentos se ordenan en forma cronol?gica y se inten
 ta darles el aspecto de un diario relatado por varias personas

 ?que son los propios participantes. Teniendo en mente este
 prop?sito, el autor hizo algunos ajustes a los documentos que
 consistieron en lo siguiente:
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 1.?Suprimi? las introducciones y finales de los partes, ya que
 en ?stos se repet?an los mismos formulismos,

 2.?Cuando un informe fue escrito varios d?as despu?s de
 la acci?n, lo incluy? en el texto en la fecha en que tal acci?n
 tuvo lugar, o en la m?s pr?xima posible,

 3.?Cuando hubo una parte que describ?a otros sucesos, tra
 t? de insertar el informe de quien lo redact? originalmente,

 4.?Cuando en un documento se incluyeron incidentes dis
 tintos, se les separ? y se insert? cada uno en el lugar y fecha
 que les correspondi?, y

 5.?No se modific? la redacci?n original y s?lo se corrigi?
 la ortograf?a y la puntuaci?n, aunque en algunos casos se dej? -
 intacta la ortograf?a por considerarse interesante.

 Hay que hacer notar que entre estos documentos se inclu
 yen dos informaciones que no son propiamente de indios. Una
 es la proclama del general Mariano Arista con motivo de la
 rendici?n del licenciado Antonio Canales, y la segunda, una cr?
 nica de la entrada de estos dos contendientes a la ciudad de
 Monterrey. Estos informes son de gran utilidad para darnos
 cuenta del ambiente reinante en esta ?poca.

 Despu?s de esta serie de documentos nos presenta un ep?
 logo donde explica la suerte que corrieron estos b?rbaros despu?s
 de la ?poca estudiada, llegando hasta el a?o de 1886 en que se
 hizo la rendici?n de Ger?nimo al general norteamericano Miles:
 All? termin? una guerra que dur? trescientos a?os.

 Por ?ltimo hay tres mapas que son de gran utilidad para
 comprender el texto: las guarniciones fronterizas hacia el a?o
 de 1780, la comancher?a hacia 1840, y las invasiones de 1840
 1841.

 Las cr?ticas que se pueden hacer pesar sobre esta obra son,
 fundamentalmente, que los documentos descritos presentan una
 visi?n parcial, pues el Peri?dico Oficial del estado daba, como
 es de esperar, preferencia a noticias que acontec?an en esta en
 tidad, y aunque hab?a noticias de otras partes, ?stas eran incom
 pletas; por otro lado, parece que no hubo una cuidadosa selec
 ci?n de documentos, haciendo que en ciertas partes la lectura
 sea muy lenta y mon?tona.

 Sin embargo, esta obra es de gran utilidad, no s?lo por los
 documentos que se publican, sino tambi?n por su bien documen
 tada introducci?n, donde se nota un gran inter?s por el pro
 blema de las invasiones de los b?rbaros en los Estados norte?os.
 Por estas cualidades merece indiscutiblemente el inter?s regio
 nal, y en cierto modo hasta el nacional, ya que presenta uno de
 los elementos que con m?s fuerza obstaculizaron la colonizaci?n
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 total de nuestro original territorio e influyeron en la p?rdida
 de nuestras regiones de m?s all? del rio Bravo.

 Andr?s Montemayor Hern?ndez
 El Colegio de M?xico

 Luis Gonz?lez: Pueblo en vilo. Microhistoria de San Jos? de
 Gracia, M?xico, El Colegio de M?xico, 1968, 365 pp., ilus.
 (Centro de Estudios Hist?ricos, Nueva Serie, 1).

 El t?tulo de la obra no da ninguna idea de su contenido y
 apenas si el subt?tulo aclara un poco m?s, ya que poqu?simas
 personas sabr?n que San Jos? de Gracia pertenece al estado de
 Michoac?n y colinda con el de Jalisco.

 La obra est? dividida en cuatro partes y una introducci?n.
 En esta ?ltima explica el porqu? de la existencia de un libro
 tan amplio, para una comunidad que no se ha distinguido en una
 forma particular. Sin embargo, el autor se muestra partidario de
 la historia parroquial, por considerar que ofrece muchas vetas al
 investigador para hacer incursiones en ella y obtener la obra

 maestra que le ha resultado.
 El A. explica que cualquier comunidad ofrece esa riqueza de

 materiales siempre y cuando haya una persona que la "mire de
 cerca con amor y calma". El libro est? hecho con mucho amor,
 por una persona nativa del lugar, que escribe con gran fluidez y
 que al hacerlo procura solazar a una especie de auditorio in
 visible, haciendo comentarios llenos de iron?a, lo que hace la
 lectura muy amena. Vayan unos ejemplos para ilustrar lo dicho:
 al hablar de los hombres avecinados en el lugar, que hab?an
 luchado por la independencia, explica que: "vivieron al mar
 een de la cosa p?blica, sin necesitarle y algunas veces teme
 rosos de que hasta ellos llegara el manto protector del gobierno"
 (p. 78), y m?s adelante en la p. 178 ". . .como de costumbre,

 Villa llora y se suena" y as? se podr?an multiplicar las citas.
 Para los ortodoxos del m?todo, la obra puede parecer un

 tanto informal; sin embargo, nadie le puede imputar que se
 aparte del rigor cient?fico necesario. En cada cap?tulo vienen
 las citas respectivas de los archivos consultados, desde los pa
 rroquiales, como ya se ha dicho, hasta el General de la Naci?n.

 Una larga lista al final de la obra, de la bibliograf?a consultada,
 avala el trabajo.

 La historia del pueblo empieza con la identificaci?n del lugar
 en donde se fundar? m?s tarde el pueblo. El A. demuestra sus
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