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abri l ) , T i juana (9 de mayo) y C i u d a d J u á r e z (13 de mayo) des
p u é s de su captura p o r los rebeldes. A u n q u e el saqueo n o consti
tuyó una práct ica of ic ia lmente sancionada p o r parte de los 
dirigentes de los grupos insurrectos — c o n la posible e x c e p c i ó n 
de los de l Partido L ibera l Mexicano , que mantuvo la pos i c ión de 
que la conf i scac ión de d i n e r o , bienes y propiedades de los ricos 
era just i f icada debido a que és tos los h a b í a n robado a los pobres 
en p r i m e r lugar—, era, para varios de los combatientes, u n estímu
lo i m p o r t a n t e que les m o t i v ó a unirse a la lucha, así como u n a 
fo rma de recompensa p o r haber arriesgado la vida en el combate. 

E n breve, el l i b r o de Por t i l l a constituye el estudio m á s extenso 
y detallado sobre la insurrecc ión maderista que se ha realizado has
ta la fecha. Sin duda, l l e g a r á a ocupar u n lugar entre u n p u ñ a d o 
de obras sobre la lucha armada de 1910-1920, como TheMexican 
Revolution, de A l a n K n i g h t , The Secret War in México, de F r i e d r i c h 
Katz, y Revolutionary México, de J o h n M . H a r t , que han l legado a 
convertirse en lecturas fundamentales para aquellos investigado
res deseosos de exp lorar u n a de las é p o c a s m á s complejas y fasci
nantes e n la histor ia de la f o r m a c i ó n de M é x i c o como pa í s . 

Laurence Douglas TAYLOR HANSEN 
El Colegio de la Frontera Norte 

A l i c i a d e l C a r m e n CONTRERAS SÁNCHEZ: Capital comercial y colo
rantes en la Nueva España. Segunda mitad del siglo xvm. 
Z a m o r a : E l C o l e g i o d e M i c h o a c á n - U n i v e r s i d a d A u t ó n o 
m a d e Y u c a t á n , 1996 , c a t o r c e f o t o g r a f í a s , n u e v e m a p a s y 
u n a p é n d i c e , I S B N 968-6959-34-3. 

Cuando las instituciones plantean a sus autores la u t i l i d a d de pre
sentar u n l ibro , f ru to de l trabajo de investigación, lo hacen pensan
do en la necesidad de d i f u n d i r n o só lo el esfuerzo personal de sus 
investigadores, sino el impul so y apoyo que despliegan para hacer 
social, en el sentido m á s a m p l i o de la palabra, los resultados de sus 
programas de invest igac ión. A q u í se j u n t a n dos aspectos que, p o r 
lo general, pasan inadvertidos en la r e s e ñ a de u n l ibro : por una par
te, la f o r m a c i ó n y cal i f icación de sus recursos docentes, y p o r otra , 
el p lanteamiento de l íneas de invest igación, de c reac ión de u n co
nocimiento original que son la clave para el fortalecimiento de nues
tros centros de e d u c a c i ó n superior. Pero esto d icho así parece fá
c i l , a veces, demasiado. N o lo es porque la coincidencia de l íneas 
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de invest igación y u n compromiso inst i tucional prop ic io para la i n 
ve s t i gac ión ha sido y es u n reto en todas las universidades y cen
tros de e d u c a c i ó n superior que se prec ian de serlo. 

En real idad, la his tor iograf ía co lonia l mexicana tiene separado 
ya u n lugar para Al ic ia Contreras. D o n Silvio Zavala, maestro de 
todos los historiadores latinoamericanos, consigna en su m o n u 
menta l obra El servicio personal de hs indios en la Nueva España (7 vols.), 
varias notas que nos dan una idea de l trabajo. E n el t o m o V I Za
vala apunta: Sobre la explotac ión forestal del palo de tinte, l lamado 
e n la é p o c a de Campeche, existe el estudio de A l i c i a del Carmen 
Contreras S á n c h e z , "El palo de tinte, mot ivo de u n confl icto en
tre dos naciones, 1760-1802", Historia Mexicana, vo l . XXXVII , n ú m . 
1 (145), E l Colegio de Méx ico , ju l io-sept iembre de 1987, pp. 49¬
74. L a autora ha ampliado su invest igación en la obra que lleva por 
t í tulo Historia de una tintórea olvidada. El proceso de explotación y árcu-
lación del palo de tinte, 1750-1807. Ediciones Univers idad A u t ó n o 
m a de Yucatán , Mér ida , 1990,135 pp . (ZAVALA, 1994, p. 62.) 

E n el s iguiente v o l u m e n , es decir en el V I I de El Servicio perso
nal, d o n Silvio anota: "Al ic ia de l Carmen Contrera S á n c h e z , El pa
lo de tinte, su proceso de explotación y sus circuitos comerciales, 1750-1807. 
Tesis para obtener el título de l icenciado en e c o n o m í a , 1987. U n i 
versidad N a c i o n a l A u t ó n o m a de M é x i c o , Facultad de E c o n o m í a . 
Se ref iere — d i c e — a la e x p l o t a c i ó n de l palo de t inte en la pe
n í n s u l a de Yucatán y en Tabasco. Se fi ja en la importanc ia que tuvo 
para la industr ia text i l europea en la segunda m i t a d de l siglo XVIII. 
Y los confl ictos que suscita entre E s p a ñ a e Ing la terra . La autora 
c o n s u l t ó documentos de l Arch ivo General de Indias , de Sevilla, 
para la p r e p a r a c i ó n de su texto. E n la i n t r o d u c c i ó n pp . 25 y ss. 
se ocupa d e l palo de t inte y fuerza de trabajo. E l cor tador obte
n í a la mayor parte de la mano de obra i n d í g e n a a través del 
r e p a r t i m i e n t o forzoso de servicios personales, aunque t a m b i é n 
mestizos, mulatos y negros libres se presentaban vo luntar iamen
te a trabajar y, al igual que a los indios , se les pagaba a destajo, o 
sea, e l n ú m e r o de tareas realizadas". (ZAVALA, 1995, pp . 430-431.) 

A estas citas de sus trabajos yo a ñ a d i r í a u n a tercera, que apare
ció como "Repercusiones de las reformas b o r b ó n i c a s en el tráfico 
comerc ia l de los colorantes novohispanos (1781-1802)" publica
d o en Cinco siglos de historia de México, v o l u m e n editado p o r V i r 
g in i a Guedea y Jaime R o d r í g u e z , coeditado p o r el Ins t i tu to M o r a 
y la Univer s idad de Ca l i fornia en I r v i n e , 1992, p p . 39-47. 

Así , las menciones anteriores nos dan u n a idea d e l largo pro
ceso que h a seguido este l i b r o desde que f u e r a c o n c e b i d o e n 
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p r i n c i p i o como tesis, hasta ahora que lo pub l i ca con el sello de 
El Colegio de M i c h o a c á n y la Univers idad A u t ó n o m a de Yucatán 
sólo que esta vez ha i n c o r p o r a d o al estudio del palo de t in te , dos 
productos m á s que f u e r o n la clave de la e c o n o m í a de l sur de la 
Nueva E s p a ñ a : la grana cochin i l l a o grana fina y el añi l de Gua
temala . O r g a n i z a e l l i b r o en cua t ro apartados p r i n c i p a l e s : e l 
p r i m e r o , dedicado a la p r o d u c c i ó n de los colorantes ya mencio
nados; e l segundo, al capital comercia l y la p r o d u c c i ó n de estos 
colorantes; el tercero, lo dedica a estudiar las zonas de produc
c ión y las rutas internas que s iguieron el palo de t in te , la grana y 
el añil y concluye con el análisis del tráfico comerc ia l de los colo
rantes en la Nueva E s p a ñ a de 1750-1802. Inc luye , a d e m á s , u n 
a p é n d i c e , catorce fo togra f ía s y nueve mapas. E x t r a ñ é u n listado 
de és tos como de las gráf icas y los cuadros en el í n d i c e general . 
Pero estas omisiones n o demer i t an la cal idad de este l i b r o tanto 
a c a d é m i c a como ed i tor ia lmente . E n rea l idad cualquier autor 
i m p o r t a n t e sent i rá envidia (como dicen , de la buena) al mane
j a r esta ed ic ión , p o r lo d e m á s impecable en sus 212 p á g i n a s . U n a 
fel icitación a los coeditores, porque otras ediciones, sin ser malas, 
e s tán lejos de la que ahora comento . Entonces el lector puede 
pensar que b i e n val ió la pena el sacrifico realizado p o r su auto
ra a lo largo de casi de diez a ñ o s de inves t igac ión . 

L a p r i m e r a c o n t r i b u c i ó n de Al i c i a Contreras son sus estudios 
extensivo e intensivo, de fuentes originales editadas o inédi tas 
que son el resultado de su b ú s q u e d a en archivos nacionales, 
internacionales y locales. Entre las segundas, marcan la pauta del 
trabajo los documentos de las secciones de c o n t r a t a c i ó n , Ind i fe
rente Genera l y A u d i e n c i a de M é x i c o de l A r c h i v o General de 
Indias, que se comple tan perfectamente con los documentos del 
A r c h i v o General de la N a c i ó n y otros citados p o r la autora. 

U n a segunda c o n t r i b u c i ó n de este l i b r o t iene que ver con la 
a r t i cu lac ión de la p r o d u c c i ó n de colorantes, t rad ic iona lmente 
vista c o m o u n e lemento de la histor ia de la t e c n o l o g í a que con 
la esfera de l c o m p o r t a m i e n t o e c o n ó m i c o . Y esto es i m p o r t a n t e 
porque nos hace entender las razones p o r las que surgen y se 
expanden las regiones o porque se d e p r i m e n en determinados 
contextos nacionales, locales o internacionales . Ciertamente 
antes s a b í a m o s sobre la grana o el añi l y su impac to e c o n ó m i c o , 
pero de manera dispersa; s a b í a m o s t a m b i é n sobre el uso de los 
colorantes en la indus t r i a t e x t i l , só lo que ahora conocemos m u y 
b i e n el o r i gen , las zonas productoras y las diversas calidades, 
sobre t o d o de l añi l y su a p l i c a c i ó n en e l proceso de t e ñ i d o . M i 
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ú n i c a sugerencia a q u í es c o m b i n a r estos conocimientos c o n 
aquellos que ofrece e l trabajo de Paul ino I r a d i e l M u r r u g a r r e n , 
Evolución de la industria textil castellana, siglos XIII-XN. Factores 
de desarrollo, organización y costos de la producción manufacturera de 
Cuenca (Salamanca, Univers idad de Salamanca, 1974) y m i pro
p i o trabajo La manufactura colonial. La constitución técnica del obra
je ( M é x i c o : E l Colegio de M é x i c o , 1993). Esta c o m b i n a c i ó n de 
conoc imientos o f r e c e r á mayor consistencia sobre la impor tanc ia 
de la d e s c r i p c i ó n y anális is de los colorantes estudiados p o r ella. 

Sobre su p e r i o d i z a c i ó n creo que Al i c i a Contreras t iene r a z ó n 
de ubicar su estudio fundamenta lmente d e s p u é s de 1750 en ade
lante , porque en el siglo XVI la indus t r i a tex t i l e s p a ñ o l a c o n o c i ó 
u n auge i m p o r t a n t e , para sumirse pos ter iormente en u n a crisis 
secular que d u r ó hasta m á s o menos 1730-1740 cuando n o só lo 
las fábr icas catalanas, y el c o n j u n t o de la indus t r i a tex t i l tuv ie ron 
u n segundo impulso , esta vez in ternac iona lmente . Y és ta es la 
e x p l i c a c i ó n . ¿Por q u é 1802 para su fase terminal? Esta fecha me 
parece vá l ida porque marca u n p u n t o i m p o r t a n t e en los con
flictos de E s p a ñ a con Inglaterra y al ser la per iod izac ión u n recur
so generalmente adoptado, p o r dec i s ión de l his tor iador , para 
marcar o de f in i r acontecimientos o procesos que repercuten 
de manera clara en su exp l i cac ión , n o veo por q u é n o se deba i m 
p o n e r u n l ímite . De todas maneras, sí me h a b r í a gustado como 
lector , saber q u é p a s ó con la e x p o r t a c i ó n de colorantes hasta p o r 
l o menos 1820. Posiblemente — y la e n t i e n d o — sus fuentes ma
nuscritas la l levaron a determinar tanto 1802 como 1807, pero me 
h a l lamado pro fundamente la a t e n c i ó n el hecho de q u é durante 
casi diez años , nadie le haya sugerido consultar el clásico l i b r o de 
Sebas t i án Lerdo de Tejada, El comercio exterior de México desde la con
quista hasta hoy (1853) ( M é x i c o : Banco Nacional de Comerc io 
E x t e r i o r 1967) eme resulta invaluable nara este t ino de investi
gaciones y que n o lo veo citado en su bibl iograf ía . Seguramente 
esto se debe a aue la autora se fiió en la é o o c a de auge v bonan
za de los colorantes y pref i r ió n o complicarse con a ñ o s m á s bien 
ra.cjUÍticos en re l ac ión con su a p o r t a c i ó n 3.1 comercio exterior no-
vohispano del ú l t i m o per iodo . Y esto es absolutamente leg í t imo. 

E n t é rminos generales, así c o m o existe una m e n c i ó n a los 
colorantes y las fuentes, creo que h a b r í a sido o p o r t u n o t a m b i é n 
reubicar la d i scus ión de la p e r i o d i z a c i ó n que se hace en el capí
t u l o I V a la i n t r o d u c c i ó n c o n la finalidad de ubicar al lector en 
los periodos y contextos que enmarcan el proceso de p r o d u c c i ó n 
de los colorantes a l o largo d e l texto . De todas maneras, cuando 
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el lector t e rmina el l i b r o recobra la idea que quiso t ransmit i r su 
autora, de que los " f e n ó m e n o s de í n d o l e po l í t i co y administrat i 
vo fo rzaron los circuitos comerciales". Y esto, estoy convencido 
de que fue así , p o r tratarse de productos de alta rea l izac ión en el 
mercado internac iona l . 

Por o t ra parte, el anál is i s que hace A l i c i a Contreras del f u n 
c i o n a m i e n t o de l capital comerc ia l y su papel en la o r g a n i z a c i ó n 
product iva de los colorantes me parece excelente. De manera níti
da muestra a los actores clave de la o r g a n i z a c i ó n mercant i l , desde 
los grandes comerciantes, comisionados de las casas comerciales 
de E s p a ñ a y México , el comerciante local, el traj inante o negocian
te de las zonas productoras , hasta la Iglesia como habi l i tadora de l 
sector mercant i l . Es i m p o r t a n t e para m í la c o m p r o b a c i ó n que ha
ce el la de que ese o m n i p o t e n t e alcalde mayor y otros oficiales de 
la a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a en la rea l idad h a b í a n sido desplaza
dos p o r el comerciante en el c o n t r o l y d i r ecc ión de la p r o d u c c i ó n 
de los colorantes desde mediados d e l siglo XVIII . 

Así , en f o r m a de r e p a r t i m i e n t o , hab i l i t ac ión o censos hipote
carios, el capital comercia l c o n t r o l ó y d i r ig ió e l proceso produc
tivo de los colorantes, que Al ic i a nos ha dejado claro al establecer 
que a pesar de l p r e d o m i n i o de l capital comercia l , sin embargo, 
a d q u i r i ó dice ella, "matices m u y diferentes en cada una de las 
regiones y cada u n o de los colorantes. La causa fundamenta l de 
esto fue el m é t o d o de p r o d u c c i ó n que los carac ter izó : produc
c ión netamente i n d í g e n a y famil iar en el caso de la grana; hacien
das o trapiches y p e q u e ñ o s cosecheros independientes en el 
caso d e l añi l y e x p l o t a c i ó n forestal en el de las haciendas y ran
chos e n el caso de l palo de t i n t e " ( p . 87) . 

C o m o interesado en la d e m o g r a f í a y la e c o n o m í a del siglo 
XVIII , esperaba encontrar en el l i b r o una referencia estimativa de l 
n ú m e r o de estos comerciantes aviadores, tenderos, hecendados 
cosecheros, "rancheros cortadores de palo de t in te " , "coseche
ros de sustancia", "poqui teros " y "comerciantes traj inantes" que 
p u l u l a b a n p o r las regiones productoras de colorantes. T a l vez 
é s t a es u n a tarea para el f u t u r o . 

Sin duda el repar t imiento fue u n o de los mecanismos clave que 
uti l izó el comerciante para organizar la p r o d u c c i ó n de vastas re
giones de la Nueva E s p a ñ a y P e r ú , amparados por los funciona
rios reales. En el caso de los colorantes, su par t icu lar idad fue que 
el r e p a r t i m i e n t o a s u m i ó u n a doble moda l idad : por u n a parte i m 
p l i c ó e l abastecimiento de fuerza de trabajo de la c o m u n i d a d i n 
d í g e n a a las zonas productoras , y p o r otra , se utilizó d i n e r o o es-
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pecias a cambio del p roducto . Este sistema forzado de c i rcu lac ión 
fue e l eje a r t icu lador de u n sistema mercant i l d i n á m i c o de pro
ductos de unas regiones por otras y en el que muchas veces cor r í a 
d i n e r o e n m o n e d a o en f o r m a de libranzas, conductos que dina-
mizaban la e c o n o m í a in terna . T a m b i é n me parece i m p o r a n t e la 
d i ferencia que se establece entre habil itaciones y repart imientos , 
las pr imeras e s ta r í an dedicadas a todo t ipo de productos mien
tras las segundas ten ían como caracter í s t ica par t icu lar la re l ac ión 
comerc iante y c o m u n i d a d i n d í g e n a , a través de l d i n e r o o las es
pecias. Yo n o sé en real idad si esta di ferencia es clara, pero estoy 
de acuerdo en que se vuelve evidente p o r la presencia de la au
t o r i d a d real en el caso de los repart imientos de m e r c a n c í a s y su 
ausencia, e n el caso de las habilitaciones. L o que resulta claro es 
la c o n f o r m a c i ó n de u n a p i r á m i d e que parte de E s p a ñ a o d e l gran 
comerciante e s p a ñ o l radicado en Cádiz , y que habi l i taban con ca
p i t a l y m e r c a n c í a s europeas a los comerciantes estadounidenses 
quienes penetraban a través de los negociantes locales en e l co
r a z ó n m i s m o de las zonas productoras de colorantes. 

M e queda suelta la pregunta acerca de si esta fortaleza de l ca
p i t a l comerc ia l i n t e r n o l legó a const i tu ir algo que p o d r í a m o s lla
m a r o l i g a r q u í a reg ional que articulaba t a m b i é n a las propiedades 
agraria y po l í t i c a de las regiones o si se mov ió , de manera inde
pendiente , c o m o sector especí f ico , dedicado exclusivamente al fi-
nanc iamiento de la p r o d u c c i ó n . T a l vez esta i n q u i e t u d pueda ser 
t a m b i é n recogida en p r ó x i m a s investigaciones. 

Bajo este comple jo entramado pol í t ico-mercant i l se rea l izó el 
t r á f i c o c o m e r c i a l de co lorantes hacia su p r i n c i p a l m e r c a d o : 
el mercado e s p a ñ o l , mater ia del c ap í tu lo IV . Ponderar la cont i 
n u i d a d de sus series, su manejo estadís t ico y la acuciosidad en los 
cá l cu lo s y c ó m p u t o s p u e d e n parecer u n a e x a g e r a c i ó n . Cierta
mente Marc B l o c h a lguna vez d e c í a que esto n o se debe alabar 
en n i n g ú n trabajo serio porque es como lisonjear a u n arquitec
to que en sus construcciones emplea cá lcu los exactos. Yo qu iero 
hacerlo p o r q u e si b i e n es u n a c o n d i c i ó n b á s i c a y e lementa l de 
nuestra disc ipl ina , f recuentemente lo pasamos p o r alto. 

Sobre este c a p í t u l o , sin embargo, me interesa hacer u n a ad
vertencia. E n p r i m e r lugar, me ha e x t r a ñ a d o que el v o l u m e n de 
colorantes exportados n o tengan su referencia e n valor moneta
r i o , ú n i c a m e n t e se ut i l iza las r e d u c c i ó n a quintales o a zurrones 
y, en segundo lugar, deseo plantear que ser ía de g r a n i m p o r t a n 
cia tener datos y evidencias m á s directas acerca de que la c a í d a 
de la p r o d u c c i ó n de grana d e s p u é s de 1783, n o se d e b i ó a pro-
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blemas pol í t i cos n i a la s u p r e s i ó n del r epar t imiento , i n m i n e n t e 
impos i c ión de l d iezmo o la h a m b r u n a de 1785-1787, sino a la 
e x p a n s i ó n de epidemias que a fectó a la Nueva E s p a ñ a y que 
r e p e r c u t i ó en el caso yucateco para u n a c a í d a de la p o b l a c i ó n 
i n d í g e n a que fue la m á s afectada por el có lera . 

Posiblemente fue u n a ep idemia o c o m b i n a c i ó n de ellas y cr i 
sis de subsistencia, pe ro es poco probable que el c ó l e r a fuera 
el culpable, pues tal parece que fue una enfermedad p r o p i a de l 
siglo X I X . De todas formas esta baja de la curva de la p o b l a c i ó n 
p lantear ía el v i r tua l abandono de la p r o d u c c i ó n de grana. E l pro
blema para esta h ipóte s i s es que sus propios cá lcu los establecen 
que entre 1779-1796 la e x p o r t a c i ó n de grana c rec ió 3.96% res
pecto al p e r i o d o anter ior . L a c a í d a definitiva que se produce des
p u é s de este ú l t i m o a ñ o (1796) tuvo como causa p r i n c i p a l las 
guerras internacionales en las que se e n r e d ó E s p a ñ a y que t r u n 
caron el a r r ibo de los colorantes a los puertos e s p a ñ o l e s , c o m o 
establece la autora y sus datos lo c o n f i r m a n . E l cuadro 22 con
signa esta misma c a í d a para el añi l y el palo de t inte a la vez que 
los precios en el mercado e s p a ñ o l se disparan de manera nota¬
ble entre 1798-1801 para recuperar su tendencia en el a ñ o 
sieuiente Por lo d e m á s pienso que hay que conceder u n espacio 
importante por u n l a d ó al contrabando y por o t ro a la compe
tencia en este materia d é las zonas inglesas. ' 

En fin, tal vez como u n a sugerencia personal, a m í me gus tar í a 
que Al ic ia Contreras, en estudios ulteriores, investigara el sistema 
e c o n ó m i c o reg iona l en su c o n j u n t o como paso c o m p l e m e n t a r i o 
a este excelente l i b r o , que nos expl ique ¿ c ó m o y en q u é medida , 
esta e x p l o t a c i ó n de colorantes novohispanos i m p a c t ó en la eco
n o m í a de sus regiones y de sus habitantes? ¿Cuá l fue su n ive l de 
vida? ¿ C u á l fue el r i t m o que s igu ió la p r o d u c c i ó n de sus art ícu
los bás icos y si sus precios s iguieron el mismo camino ascenden
te como s u c e d i ó en el centro de la Nueva E s p a ñ a ? Y ¿ c ó m o el 
sector e c o n ó m i c o d o m i n a n t e y el subordinado h i c i e r o n compa
tible una e c o n o m í a de e x p o r t a c i ó n , al menos para el caso yuca-
teco con ot ra dedicada a la p r o d u c c i ó n de tejidos de a l g o d ó n 
(los pa t íe s famosos) y cera organizados p o r el gobernador de la 
provinc ia encomenderos y comerciantes de M é r i d a Campeche 
y Va l l ado l id p r o d u c c i ó n en la que el repar t imiento tuvo t a m b i é n 
u n papel relevante? 
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