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Jean-Pierre BERTHE: Estudios de historia de la Nueva España. De 
Sevilla a Manila. México : Universidad de Guadalajara-
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 
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N o es necesario presentar la personalidad de Jean-Pierre Berthe, 
q u i e n desde hace cuarenta a ñ o s ha dedicado sus trabajos a la his
tor ia de la Nueva E s p a ñ a . Por su papel in s t i tuc iona l y la a t e n c i ó n 
que s iempre ha b r i n d a d o a sus estudiantes, ha marcado a gran 
n ú m e r o de investigadores mexicanos y franceses que actual
mente p r o l o n g a n su e n s e ñ a n z a . E n una é p o c a decisiva, a finales 
de los a ñ o s c incuenta y durante los sesenta, y tanto en Francia co
m o en M é x i c o , Jean-Pierre Berthe l u c h ó c o n te són y paciencia 
p o r i n t r o d u c i r el esp ír i tu y los m é t o d o s de los Anuales en los es
tudios mexicanistas. 

Si b i e n sus mér i to s como pedagogo son en general conocidos, 
sus trabajos personales no han sido s iempre suf ic ientemente d i 
fundidos . Su p r i m e r a a m b i c i ó n , surgida de l encuentro con el 
mismo Fernand Braudel , fue enorme: trabajar el campo de la his
tor i a e c o n ó m i c a y social de la Nueva E s p a ñ a . A l paso de los a ñ o s , 
su proyecto d e s e m b o c ó en una m i r í a d a de ar t í cu los publicados 
en distintas revistas francesas, mexicanas y alemanas, as í como en 
obras colectivas que en nuestra é p o c a se h a n vue l to difíciles de 
encontrar . Estudios de historia de la Nueva España r e ú n e , traduci
das al e s p a ñ o l , 16 de sus contr ibuciones a la hi s tor ia de l i m p e r i o 
e s p a ñ o l , en par t i cu lar la d e l M é x i c o co lon ia l , tomadas de entre 
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sus trabajos m á s representativos. Encontramos c o n gusto su to
que personal : en u n estilo claro y preciso, con u n agudo sentido 
de l o concreto, el autor realiza detallados estudios de caso, tan 
precisos en su objeto como ambiciosos en sus conclusiones, pues 
Jean-Pierre Berthe nunca pierde de vista su objetivo: el análisis de 
los mecanismos fundamentales de la e c o n o m í a , la sociedad y la 
o r g a n i z a c i ó n de l trabajo. Encontramos t a m b i é n su amor por los 
textos, que sabe pacientemente disecar, hacer hablar (¡y hacer 
respetar!) , y su hab i l idad para cuantif icar los hechos e c o n ó m i c o s 
y sociales en u n terreno donde las es tadís t icas son a m e n u d o 
poco m á s que indigentes. Siempre sensible a los estudios com
parativos entre las regiones de la Nueva E s p a ñ a o, en o t ro sector, 
entre las de los imper ios ibér icos , abre perspectivas en estudios 
que durante m u c h o t i empo permanec ie ron caracterizados p o r 
u n a extrema f r a g m e n t a c i ó n , a veces fuente de ceguera. 

A l hacer u n a historia viva y concreta, Jean-Pierre Berthe trazó 
muchos programas ambiciosos que m á s tarde i b a n a encontrar 
desarrollos m á s fruct í feros . Reunidos, estos 16 textos atestiguan 
la coherencia de u n a trayectoria c ientí f ica perfectamente d o m i 
nada. C o m o era de esperarse, los diez trabajos dedicados a dife
rentes aspectos de la e c o n o m í a , las técnicas y la o r g a n i z a c i ó n del 
trabajo f o r m a n el n ú c l e o d u r o del c o n j u n t o . Reaparece u n anti
guo interés p o r las "transferencias de t e c n o l o g í a " del Vie jo M u n 
d o hacia el Nuevo y p o r su c i rcu lac ión entre las diferentes partes 
de A m é r i c a Lat ina , que en esta o c a s i ó n se revela como u n archi
p i é l a g o n o t o r i o d o n d e aparecen par t i cu la rmente tres grandes 
contr ibuc iones al estudio de las pr imeras empresas e c o n ó m i c a s 
de los e s p a ñ o l e s en la Nueva E s p a ñ a : "Las minas de oro del mar
q u é s de l Val le en Tehuantepec" (1958), " E l cul t ivo del pastel en 
Nueva E s p a ñ a " (1960), así como u n trabajo sobre el asiento de 
la cerveza (1973) y su fracaso. A p a r t i r de u n a r e c o n s t r u c c i ó n 
minuciosa de estas (desafortunadas) experiencias e c o n ó m i c a s , 
Jean-Pierre Ber the muestra c u á n t o p e s ó contra el desarrollo de 
estos proyectos de aprovechamiento la t e r r ib le s a n g r í a demo
grá f ica de las poblaciones amerindias , que se s u m ó de manera 
decisiva al desconocimiento de l e n t o r n o g e o g r á f i c o y de las cos
tumbres culturales de las poblaciones. U n cuarto texto (1986) 
plantea a par t i r de u n estudio cuidadoso de la Relación g-eosráñ-
ca de T i r ip i t ío , la cue s t ión de los cambios t e c n o l ó g i c o s en el se
n o de las comunidades i n d í g e n a s al hacer contacto con los es
p a ñ o l e s . E l autor se esfuerza a q u í p o r ident i f i car los factores que 
p u d i e r o n favorecer la a d o p c i ó n de ciertas t écn ica s p o r parte de 
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los amerindios y aquellos que, en cambio, p r o d u j e r o n su recha
zo. "Notas sobre la his tor ia del azúcar " (1959) y "Xochimancas , 
los trabajos y los d ía s en una hacienda azucarera de la Nueva 
E s p a ñ a " (1966) const i tuyen, con una tentativa de cuanti f icar los 
rendimientos agr íco la s en la Nueva E s p a ñ a (1965), aportaciones 
a una ref lexión global sobre la e c o n o m í a de plantaciones, la agri
cul tura de subsistencia y las condiciones del c rec imiento e c o n ó 
mico en las colonias. Esta interrogante vuelve a aparecer en otros 
dos estudios, u n o dedicado a la i n t r o d u c c i ó n de la amalgama de 
mercur io en M é x i c o (1989) y el o tro a la esclavitud i n d í g e n a y sus 
efectos negativos en la naciente e c o n o m í a de l M é x i c o co lonia l . 

U n segundo grupo de trabajos trata de l o que p o d r í a l lamar
se la o rgan izac ión del i m p e r i o e spañol . El estudio dedicado al pa
pel de los flamencos en la e c o n o m í a de la carrera de Indias 
(1970), u n tema sugerido p o r Fernand Braudel y que mant iene 
cierta c o n t i n u i d a d con sus propios trabajos, esboza u n panorama 
sorprendente y c o l o r i d o de la incre íb le ineficacia de la adminis
tración y e c o n o m í a peninsulares. Más de 20 a ñ o s posterior, el tra
bajo sobre Francisco de Samaniego, el desafortunado fiscal de la 
Audienc ia de M a n i l a (de mediados de l siglo X V I I ) , arro ja u n a luz 
distinta, aunque convergente: el d e s e n g a ñ a d o f u n c i o n a r i o deja 
estallar su amargura p o r haber fracasado en ese "tercer m u n d o " 
que eran las Fil ipinas, lejos de la corte y lejos t a m b i é n de A m é 
rica, aquel segundo orbe que h a b í a abandonado p o r una pro
m o c i ó n dudosa m u n d o que echa de menos ahora. H e a q u í u n 
edificante y conmovedor tes t imonio de la j e r a r q u i z a c i ó n exis
tente en u n i m p e r i o co lonia l presentado p o r la ficción j u r í d i c a 
como u n s imple agregado de reinos fundamenta lmente iguales 
por estar sometidos a u n mismo derecho. F ina lmente , d e n t r o de 
este c o n j u n t o , encontramos una clara síntesis de la f o r m a c i ó n 
de una i d e n t i d a d reg ional al i n t e r i o r de u n i m p e r i o america
no de E s p a ñ a , el de la Nueva Galicia, donde el autor subraya el 
papel in tegrador de la a d m i n i s t r a c i ó n regional , qu izás m á s u n i -
ficador que la c o m u n i d a d de intereses e c o n ó m i c o s . 

Dos ú l t imos textos, "Los franciscanos de la provincia mexicana 
del Santo Evangelio en 1570, u n - c a t á l o g o de f r a y j . de Mendie -
ta" (1989) y "La peste de M i c h o a c á n en 1643" (1973), e s tán entre 
los m é t o d o s m á s representativos, la e rud ic ión y el r i g o r queJean¬
Pierre Ber the se e s forzó siempre p o r d i f u n d i r a su a lrededor. 

Esta c o m p i l a c i ó n de ar t ículos t iene el m é r i t o de r e u n i r c ierto 
n ú m e r o de trabajos dispersos, para el provecho de cualquier his
tor iador de l M é x i c o co lonia l . A d e m á s , es en sí misma u n i m p o r -
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tante tes t imonio de la evo luc ión his tor iográf ica de los estudios 
mexicanistas durante las ú l t imas d é c a d a s . 

Pierre RAGON 

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos 

Traducción de Lucrecia ORENSANZ, revisión de Solange ALBERRO 

Steve J. STERN: The Secret History ofGender. Women, Men and 
Power in Late Colonial México. The University o f N o r t h Ca
ro l ina Press, Chapel H i l l and L o n d o n , 478 pp. , 1995, 
ISBN 0-8078-2217-5. 

Hace poco m á s de cuatro d é c a d a s se inició el interés p o r los es
tudios de his tor ia de g é n e r o , que han tenido desigual éx i to y al
cance en diferentes pa í se s . E n M é x i c o se ha avanzado gracias a 
publicaciones aisladas y a trabajos conjuntos en congresos y se
minarios . Sin embargo, es m u c h o todavía lo que se ignora , ya que 
buena parte de las investigaciones se han centrado en determi
nadas é p o c a s y ambientes. Monjas, beatas y hechiceras de la co
lonia , campesinas de la Revo luc ión , damas porf ir ianas , obreras 
de la i n c i p i e n t e industr ia l i zac ión de comienzos del siglo XX y 
combativas periodistas defensoras de los derechos de la mujer , 
van saliendo, poco a poco, de las sombras. Algunas de ellas par
t i c i p a r o n en los procesos productivos y todas son consideradas 
desde la perspectiva de la d e m o g r a f í a his tór ica , en la que ine
l u d i b l e m e n t e aparecen las mujeres como protagonistas. 

Paralelo a esta i n q u i e t u d p o r conocer a las mujeres del pasa
do p o d r í a haberse desarrollado igual interés p o r estudiar la for
m a en que se fue generando y consol idando el m o d e l o cu l tura l 
de l v a r ó n , tan m a n i p u l a d o y condic ionado como el de su com
p a ñ e r a . Desde los puntos de vista l i terar io y s o c i o l ó g i c o se acer
caron al tema autores como Samuel Ramos y Octavio Paz. Los 
historiadores n o manifestaron mayor e m p e ñ o en resolver la cues
t ión, de m o d o que el h o m b r e sigue siendo q u i e n p e l e ó en las 
batallas, t r a b a j ó en talleres y fábr icas , pa r t i c ipó en po l í t i ca y con
tribuyó a la cu l tura , pero rara vez el padre de famil ia , m a r i d o o 
c o m p a ñ e r o y j e f e de l hogar; y p o d r í a m o s ant ic ipar la necesidad 
de matizar el alcance real de esta ú l t i m a p r e s u n c i ó n . P a r e c e r í a 
que estos menesteres "menores" no tuv ieron impac to en la con-


